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Resumen. Se aportan datos indicativos de la aplicación práctica de los enlaces semánticos en los tres principales diarios digitales 
valencianos. El estudio de campo se ha asentado en un análisis empírico cualitativo: una observación participante, una técnica hasta 
ahora no empleada en las investigaciones sobre el uso del hipertexto en la prensa española; y se aplica en medios locales, apenas tenidos 
en cuenta en los estudios de caso realizados hasta el momento. La observación participante en las tres cabeceras objeto de análisis 
permite descubrir cuáles son las rutinas de los periodistas relativas a los hipervínculos ahondando en la perspectiva periodístico-
documental. Se certifica una enorme evolución de la hipertextualidad en las redacciones cuyo uso está motivado especialmente por 
cuestiones de audiencia y de mejora del posicionamiento de la cabecera. Las rutinas de uso del hipertexto son dispares entre los medios 
que publican edición en papel y los nativos digitales. El grado de inserción de los vínculos viene determinado, primordialmente, por 
el tiempo disponible para efectuar esta tarea. Los enlaces en la prensa digital valenciana observada son mayoritariamente internos 
o autorreferenciales, pese a las limitaciones en el tratamiento documental de los archivos digitales de los diarios. Las empresas
periodísticas no adoptan medidas suficientes para evaluar y perfeccionar la practica de la hipertextualidad.
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[en] Journalistic Hypertextuality in Observation. A Study of Professional and Documentation Routines 
in the Newsrooms of Valencian Newspapers 

Abstract. This article offers indicative data regarding the practical application of semantic links in the three main Valencian digital 
newspapers. The field research is based on a qualitative empirical analysis: participant observation, a technique not used yet in the 
research of the use of hypertext on Spanish newspapers; furthermore, it is applied to local media, an area barely considered by the 
case studies previously done. Participant observation in the three selected newsrooms is key to find out which are the journalistic 
routines regarding hyperlinks, specially under the view of journalism and documentation. A significant evolution of hypertextuality is 
certified in the newsrooms, whose use is mainly determined by audience goals and web positioning. Hypertext routines are different 
when comparing news sites having a paper edition with native digital media. The level of use of links is primarily determined by the 
time available to carry out this task. Hyperlinks in the observed Valencian news sites are mostly internal or self-referential, despite the 
limitations in the documentary process of their digital archives. News companies do not take enough measures to evaluate and refine 
the practice of hypertextuality.
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1. Introducción

Características definitorias del ciberperiodismo como 
la hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, 

personalización, actualización continua y la llamada 
memoria o documentación (García de Torres y Pou, 
2003; Abadal y Guallar, 2010) favorecen enorme-
mente el manejo de las fuentes informativas. El re-
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lato fiel y probado de los hechos noticiosos enrique-
cido con una selección ordenada y evaluada de los 
recursos esparcidos por la web origina un producto 
periodístico profuso y de valor añadido para el lector. 
“El caudal de la red no sólo no anula la necesidad del 
periodismo en su más estricto y tradicional significa-
do (que informe, ordene, clarifique, verifique, opine, 
interprete y critique) sino que más bien la acentúa y 
potencia (...). Nadie negará que el papel del periodis-
ta es hacer posible la percepción de la complejidad 
del mundo, no un sucedáneo.” (Diezhandino, 2008, 
p. 25). 

En concreto, el hipertexto, mediante la vincula-
ción de piezas con entidad propia, logra la construc-
ción de un discurso con múltiples trayectorias y ni-
veles de hondura que cada lector despliega según su 
criterio y necesidad. La escritura, instalada desde los 
orígenes en dos dimensiones, deja de estar condicio-
nada por el espacio limitado y secuencial del papel y 
consigue alcanzar volumen gracias a la profundidad 
y a las asociaciones que proporcionan los enlaces. En 
el caso de la prensa digital, la hipertextualidad o hi-
permedialidad permite conectar fragmentos, piezas o 
documentos informativos -ajenos y propios- y poner 
en valor los recursos de calidad de los profesionales 
y los fondos de los servicios de documentación de 
los medios de comunicación. El uso de los vínculos 
es una muestra cualitativa y de credibilidad de la in-
formación periodística difundida por los medios de 
comunicación. “Gracias a esta estructura discursiva 
hipertextual y a la profundidad relacional que pro-
mueve, los periodistas tienen la oportunidad de ofre-
cer una explicación completa y coherente entre los 
hechos sucedidos y la actualidad” (Larrondo, 2005, 
p. 157). Así, por ejemplo, la revisión de fuentes do-
cumentales que ha utilizado el periodista para la ela-
boración del producto informativo puede sugerirse al 
lector ofreciendo contextualización, precedentes del 
acontecimiento noticioso o incluso una selección de 
contenido adicional de la red que enriquezcan y evi-
ten la superficialidad y simplificación de las noticias 
frente a la saturación informativa, las pseudofuentes, 
la heterogeneidad caótica y la desinformación, aspec-
tos inherentes a internet (Rubio Lacoba, 2007, p. 31).

2. Estado de la cuestión

Con la llegada de los primeros diarios digitales que 
alumbraron las potencialidades que la hipertextua-
lidad podía ofrecer al periodismo, se realizan las 
primeras contribuciones teóricas sobre la estructura 
y el discurso hipertextual de las noticias. Estos es-
tudios trataron de crear un modelo propio asumien-
do hallazgos previos de otros campos (Díaz-Noci y 
Salaverría, 2003; Masip et al., 2010), especialmente 
de la literatura y la lingüística, tratando de encontrar 
nuevas estructuras narrativas para su uso en los me-
dios, elaborando modelos de estructura del hipertex-
to periodístico e incidiendo en las posibilidades de 

interactividad con el lector (Landow, 1995; Nielsen, 
1995; Murray, 2000; McAdams y Berger, 2001; Deu-
ze, 2001; Paul y Fiebich, 2005; Engebretsen, 2006, 
Doherty, 2014). 

La importancia teórica y practica del hipertexto es 
una de las características que más atención desper-
tó en los primeros años del discurso digital (Deuze, 
2003; Pérez-Marco, 2004; Engebretsen, 2006; Van 
der Wurff y Lauf, 2006; Quandt, 2008; Karlsson et 
al. 2015; Cohen, 2018). 

Si bien durante la mayor parte de las últimas dos 
décadas los académicos de los medios de comuni-
cación han defendido el uso de hipervínculos y de 
su integración dentro de la práctica del periodismo, 
existe una carencia de investigaciones exhaustivas de 
revisión proyectadas hacia el pasado reciente digital 
y de estudios que profundizan en la dinámica de las 
redacciones y las motivaciones que expliquen “los 
procesos de cambio, evolución, adaptación o incluso 
involución en dichas prácticas, más allá de las visio-
nes utópicas de los primeros tiempos de investiga-
ción sobre comunicación digital” (Díaz-Noci, 2018). 
Las razones exactas detrás de la práctica hipertextual 
también han sido relativamente poco estudiadas. De 
Maeyer constató que los enlaces se relacionan con 
la transparencia de la producción periodística, con 
la recepción de los usuarios y con las circunstancias 
económicas en las que se producen las noticias (De 
Maeyer, 2016), y que su uso real no se corresponde a 
la percepción de los periodistas (De Maeyer, 2012).

Estas tendencias de la investigación en el hiper-
texto en el ámbito internacional se han reproducido 
en los estudios de la prensa española. Los primeros 
trabajos se esforzaban en exponer las enormes po-
sibilidades que proporcionaba el hipertexto, propo-
nían nuevas formas de narración periodísticas que se 
adaptaran a ella (Armañanza et al., 1996; Armetia et 
al., 1999; Salaverría, 1999 y 2005; Díaz Noci, 2001), 
modelos teóricos de taxonomía de hipervínculos 
(Cantos et al., 1994; Codina, 1997; 2000) y de aná-
lisis de la estructura hipertextual (Díaz Noci y Sala-
verría, 2003; Codina, 2003; Barbosa y Mielniczuk, 
2011) aplicados al periodismo (Palacios y Díaz-Noci, 
2007).

Siguen siendo estudios empíricos sobre el grado 
de aplicación de los hipervínculos semánticos en la 
prensa española. “La brecha entre la teoría y su apli-
cación práctica permanece abierta y casi inexplorada” 
(Arias-Robles y García-Avilés, 2018). Las investiga-
ciones sobre casos reales del empleo de los hipervín-
culos en los medios españoles (Pérez Marco, 2004; 
Salaverría et al., 2004; Diezhandino-Nieto, 2008; La-
rrondo-Ureta, 2005 y 2009; Fondevila Gascón, 2011, 
2012 y 2013; Larrondo-Ureta y Díaz-Noci, 2014; 
Arias-Robles, 2016; Cebrián-Enrique y Orero, 2017; 
Arias-Robles y García-Avilés, 2018; Orero y Ce-
brián-Enrique, 2019; Palau-Sampio y Sánchez-Gar-
cía, 2020) constituyen valiosos estudios comparados 
de períodos puntuales que han ido constatado de ma-
nera unánime, tras una lenta y variable adaptación, la 
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utilización creciente y progresiva del número de hi-
pervínculos, aunque su práctica adolece de carencias. 
Entre ellas, el insignificante número de enlaces exter-
nos, “lo que refleja cierta endogamia de la industria 
periodística, aunque sea por causas comerciales de 
la cantidad de tráfico amarrado” (Fondevila Gascón 
et al., 2013); o la tipología del nodo de destino que 
busca la actualidad más ligada temporalmente a la 
noticia, últimamente a través de los repositorios de 
artículos, y no tanto la contextualización de fondo 
(Diezhandino, 2007; Arias-Robles y García-Avilés, 
2018;); o, incluso, con incoherencias y duplicidades 
que la convierten en ineficaz (Palau-Sampio y Sán-
chez-García, 2020).

Con todo, el mayor déficit se encuentra en las 
investigaciones que abordan la dinámica de las re-
dacciones y las rutinas de trabajo de los periodistas 
respecto a la hipertextualidad, ya que se limitan a la 
realización de entrevistas a responsables de las redac-
ciones donde revelan “importantes contradicciones 
entre los postulados teóricos sobre la hipertextuali-
dad, la opinión de los editores y el uso de los enlaces 
en los medios” (Arias-Robles y García-Avilés, 2018). 
En consecuencia, en las redacciones se pronostica que 
el uso de los enlaces cambiará, especialmente en los 
aspectos formales, para poder adaptarse a la navega-
ción en los nuevos soportes de consumo informativo, 
aunque la supervivencia de la hipertextualidad pare-
ce asegurada (Arias-Robles y García-Avilés, 2017).

3. Objetivos e hipótesis

El estudio que se presenta en este artículo pretende 
como objetivo general aportar luces que esclarezcan 
el grado de presencia, aplicación y desarrollo de los 
enlaces semánticos en las redacciones de los diarios 
editados en la Comunidad Valenciana desde una 
perspectiva periodístico-documental.

Consideramos hipervínculos semánticos aquellos 
que buscan crear sentido mediante conceptos relacio-
nados con finalidades informativas, ilustrativas, etc. 
Son los que aparecen en el cuerpo o relato periodís-
tico y que permiten enriquecer documentalmente la 
lectura; también los enlaces que remiten a otras noti-
cias o contenidos estrechamente relacionados con el 
tema de la información principal pero que se sitúan 
fuera del cuerpo, bien en módulos inferiores, latera-
les o, incluso, a través de destacados; y, finalmente, 
también adquieren este rango las etiquetas que indi-
zan el contenido informativo y que envían a reposi-
torios temáticos donde se conservan los documentos 
que han sido publicados por el diario y que previa-
mente han sido indizados con ese término. Quedan 
fuera de la consideración de enlaces semánticos los 
hipervínculos a aquellos elementos que permiten 
distintas opciones de acción o interacción del lector 
(dejar comentarios, imprimir el texto, compartir la 
información por correo electrónico o cualquier red 
social, etc.). 

Se establecen las siguientes hipótesis derivadas de 
las investigaciones previas y de las entrevistas preli-
minares a periodistas de prensa digital que se realiza-
ron antes del inicio del trabajo de campo:

• (H1) El hipertexto es una característica digital in-
teriorizada y asumida por los redactores y respon-
sables de los medios. Su utilización está motivada 
tanto por la praxis periodística de calidad como 
por la búsqueda del aumento del número de visi-
tas y lectores y para mejorar el posicionamiento 
en buscadores.

• (H2) Los profesionales de los medios nativos 
digitales y los de aquellos que editan en papel y 
mantienen redacciones independientes emplean 
rutinas distintas en el uso del hipertexto, que se 
derivan de los recursos humanos disponibles, de 
la cultura periodística y de la inmediatez o urgen-
cia en la publicación. 

• (H3) Las empresas periodísticas no adoptan me-
didas suficientes para evaluar y perfeccionar la 
práctica de la hipertextualidad. 

• (H4) Los enlaces en la prensa digital española son 
mayoritariamente internos o autorreferenciales, 
pese a los problemas de acceso, consulta, trata-
miento y conservación de los fondos documenta-
les propios. 

4. Metodología

La metodología de esta investigación se inicia con 
la realización de entrevistas en profundidad a cuatro 
responsables de contenidos de diarios digitales de 
acreditada trayectoria, para conocer las rutinas de las 
redacciones y secciones a su cargo en relación con 
el empleo del hipertexto. Concretamente, se entre-
vista a Pedro Campos y José Manuel Sanchis, jefes 
de contenido de las ediciones digitales de los diarios 
valencianos Las Provincias y Levante-EMV, respec-
tivamente; a José Luis Martín Vadillo, responsable de 
la sección Últimas noticias de elmundo.es; y al jefe 
de la sección de deportes de El País, Cayetano Ros. 

Tras la fase de indagación, el estudio de campo 
se asienta en un análisis empírico cualitativo: una 
observación participante. Mediante una observación 
contextualizada, se busca conocer las rutinas de los 
periodistas que trabajan en las redacciones relativas 
al hipertexto semántico (criterios, frecuencia, tempo-
ralidad y método), ahondando especialmente en los 
recursos documentales de que disponen y cómo los 
utilizan (explotación del archivo del medio, fuentes 
externas e intermediación o no de los documentalis-
tas). El rol que se adopta es el del observador que 
participa. Se identifica como tal, revela genéricamen-
te la materia de estudio y se relaciona con los partici-
pantes durante el proceso, aunque no desempeña las 
funciones de los miembros del grupo. 

La elección de la observación participante en la 
presente investigación se justifica porque el objetivo 
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es estudiar las rutinas productivas de los profesiona-
les de la comunicación que trabajan en la prensa digi-
tal en relación con el uso del hipertexto tal y como se 
producen en la realidad, hecho que, aunque pudiera 
acometerse mediante encuestas o entrevistas, no re-
flejaría el contexto real de las acciones, sino solo las 
opiniones manifestadas con respecto a ellas. 

Para la selección de la muestra se procede a un 
muestreo no probabilístico estratégico del universo 
de cabeceras digitales españolas, aunque introducien-
do criterios objetivos: la muestra debe contemplar 
tanto diarios nativos digitales como otros que man-
tienen una versión en papel; los periódicos digitales 
generalistas deben ser lideres de audiencia, según la 
certificación oficial de comScore; y se busca la he-
terogeneidad en la propiedad empresarial. A la vez 
la investigación se acota al ámbito de la Comunidad 
Valenciana porque la mayor parte de los estudios so-
bre el grado de aplicación del hipertexto en la prensa 
española están centrados en medios estatales y ape-
nas se ha estudiado su implantación en la prensa au-
tonómica o local. 

De acuerdo con estos criterios, la muestra final la 
conforman tres diarios digitales: Las Provincias y Le-
vante-EMV (los dos medios valencianos líderes en la 
versión impresa, pertenecientes a los grupos Vocento 
y Prensa Ibérica, respectivamente) y Valencia Plaza, 
el medio nativo digital líder en el ámbito digital. To-
dos ellos autorizan el acceso a las redacciones y no 
imponen ningún tipo de limitación temporal para el 
trabajo de campo que se desarrolla en 2016. 

Se llega a un compromiso de anonimato en la atri-
bución de los resultados a medios y sujetos observa-
dos, ya que el interés de la investigación es ir más 
allá́ de un escenario concreto –personas y empresas 
específicas–, la meta es comprender cómo son las ru-
tinas del ciberperiodismo en los diarios españoles en 
cuanto al uso del hipertexto a partir de una muestra 
representativa del conjunto (Taylor y Bodgan, 1987). 

La organización de horarios y personas seleccio-
nadas, por ejemplo, se establece con el responsable 
de cada diario sujeto a la dinámica y es posible estu-
diar a toda la población, por lo que no resulta necesa-
rio establecer un muestreo por cuotas representativas 
de su heterogeneidad.

Durante la observación participante además de 
examinar atentamente cómo elaboran los redacto-
res de las cabeceras analizadas la información, para 
registrar metódicamente el uso del hipertexto en la 
secuencia de creación, edición, publicación y actuali-
zación de las noticias, se busca también escucharlos, 
planteando preguntas y registrando sus respuestas 
acerca de lo advertido. Es decir, tras observar rutinas 
y sinergias, se dialoga con los redactores y respon-
sables, colaboradores imprescindibles de la inves-
tigación. Estas conversaciones y entrevistas son de 
naturaleza abierta para dar cabida a la digresión y 
favorecer las explicaciones. Todas ellas se centran en 
las tres áreas temáticas pertinentes al objeto de estu-
dio de la presente investigación:

1. Hipertexto: a qué se enlaza y por qué, quién,
cuándo, tipología de los vínculos, criterios y ob-
jetivos de los nodos de destino, morfología, con-
mutación, condicionantes tecnológicos (CMS o
Content Management System) y de audiencia y
posicionamiento SEO (Search Engine Optimiza-
tion) en relación con los aspectos que tienen que
ver con los enlaces.

2. Políticas empresariales sobre hipertexto: control
de calidad o autonomía, existencia de manuales,
formación o indicaciones de la dirección.

3. Documentación: contribución del servicio de do-
cumentación de los medios y, en el proceso de ela-
boración de los enlaces, uso del archivo o fondos
propios del medio y fuentes documentales digita-
les que se consultan.

La dinámica de observación y escucha se enrique-
ce con la revisión de documentos internos en las ca-
beceras objeto de estudio, como libros de estilo, ma-
nuales de procedimiento y analíticas de visitas web, 
que son libremente facilitados por las redacciones. 

Los datos recogidos en el cuaderno de campo a 
través de la narración cronológica y secuencial de la 
observación se categorizan y tabulan temáticamente 
para la obtención de resultados.

5. Resultados

El proceso de análisis de las notas recogidas en los 
diarios de campo se ha basado en una clasificación 
del documento por categorías temáticas que desmon-
ta la descripción narrativa o secuencial de lo obser-
vado (Angrosino, 2012), pero que sirve de estrategia 
para formar conceptos, organizar los hallazgos y ade-
cuarlos a los objetivos de esta investigación. De la 
lectura minuciosa de los cuadernos surgen tres ejes 
temáticos, a saber: uso del hipertexto, políticas em-
presariales sobre este recurso y documentación infor-
mativa en los medios. 

5.1. Uso del hipertexto

Todos los periodistas observados en los medios ob-
jeto de análisis utilizan diariamente los hipervíncu-
los. El proceso de enlazar es una tarea interiorizada 
y presente en la rutina laboral de los informadores y 
se esfuerzan por llevarla a cabo. La razón más citada 
para justificar esta labor es la relacionada con la au-
diencia: aumentar el número de visitas, ayudar a la 
recirculación de noticias, lograr que los lectores per-
manezcan el mayor tiempo en la publicación y opti-
mizar el posicionamiento SEO. El uso del hipertexto 
con el objetivo de ofrecer al lector un mejor contexto, 
antecedentes u otra función documental también es 
mencionado, aunque no de forma tan mayoritaria. 
Otro tipo de motivaciones relacionadas con la narra-
tiva digital apenas son referidas. Por ello, se confir-
ma la hipótesis de que el hipertexto es un rasgo del 

SEGUNDAS_DocumentaciónDeLasCienciasDeLaInformación45(1).indd   64SEGUNDAS_DocumentaciónDeLasCienciasDeLaInformación45(1).indd   64 26/1/22   18:5126/1/22   18:51



65Orero, P.; Cebrián-Enrique, B. J. Doc. Cienc. Inf. 45(1), 2022: 61-69

ciberperiodismo asentado en las redacciones de los 
medios valencianos y que su uso está motivado por 
la praxis periodística de calidad y especialmente por 
cuestiones de atracción de tráfico web y de mejora 
del posicionamiento de la cabecera.

La estrategia de conmutación entre el nodo de ini-
cio y destino de los enlaces del cuerpo de la informa-
ción está planificada en cada medio con esa finalidad 
primordial: lograr que los lectores pasen el mayor 
número de minutos dentro del diario. Sin embargo, 
es llamativo que el modo de conmutación sea dispar 
entre los distintos medios, que no opten por el mis-
mo parámetro, cuando la razón es idéntica: retener al 
lector. 

La búsqueda por lograr un mayor número de lec-
tores explica el empleo desmesurado de los enlaces 
internos, tanto en el total de los hipervínculos semán-
ticos como en los incluidos específicamente en el 
relato informativo. El uso del hipertexto está condi-
cionado enormemente por la búsqueda de audiencia, 
el posicionamiento SEO y el intento de que el lector 
permanezca el mayor número de tiempo posible en la 
publicación. Estas cuestiones priman sobre las pura-
mente informativas o documentales 

La segunda hipótesis relativa a la diversidad de 
rutinas en el uso de los hipervínculos también que-
da ratificada. El grado de inserción de los vínculos 

4 Las acciones y respuestas de los periodistas son múltiples de ahí que la suma de los porcentajes supere el 100% en algunos ítems. 

viene determinado, primordialmente, por el tiempo 
disponible para efectuar esta tarea. La inmediatez y 
urgencia en la publicación, que siguen siendo dos ca-
racterísticas determinantes, e incluso predominantes, 
en la prensa digital, provocan la publicación de noti-
cias con ausencia de enlaces en su primera versión. 
El enriquecimiento con hipertexto llega en ediciones 
posteriores. 

Las rutinas de uso de la hipertextualidad son 
dispares entre los medios que publican edición en 
papel y los nativos digitales. Los primeros, todavía 
realizan volcados nocturnos donde migran los con-
tenidos del papel, proceso que provoca que solo se 
inserten enlaces en el cuerpo del relato en las noti-
cias más destacadas, las de portada. En los diarios 
nativos digitales esto, obviamente, no ocurre y la 
posibilidad de incluir vínculos, se haga o no, está 
más presente. 

En los medios con redacciones no integradas (pa-
pel y web) se da la paradoja de que el redactor que 
ha elaborado la información, máximo conocedor del 
tema, no incluye ni aporta los enlaces para la versión 
web, sino que los contenidos se publican tal y como 
se escribieron para el papel. Si se trata de una noticia 
relevante, los hipervínculos se añadirán posterior-
mente con el criterio del periodista que trabaja en la 
edición digital.

Tabla. 1. Resumen de la observación participante sobre el uso del hipertexto por los periodistas4.

Medio 1 Medio 2 Medio 3
Uso 100% periodistas observados 100% periodistas observados 90% periodistas observados

Tipo
Cuerpo: 100% periodistas 
observados
Etiquetas: 100% 
Relacionados: 40%

Cuerpo: 100% periodistas 
observados
Etiquetas: 100% 
Relacionados: 50%

Cuerpo: 100% periodistas 
observados
Etiquetas: 100% 
Relacionados: 70%

Cantidad

Cuerpo: 76% de las noticias. 
Entre 1-2 hipervínculos por 
noticia
Etiquetas: 100% de las noti-
cias. Entre 1-2 tags por noticia
Relacionados: 25% de las no-
ticias. 1 noticia relacionada en 
cada noticia

Cuerpo: 50% de las noticias. 
Entre 1-2 hipervínculos por 
noticia
Etiquetas: 100% de las noti-
cias. Entre 4-8 tags por noticia
Relacionados: 40% de las noti-
cias. 1 hipervínculo por noticia

Cuerpo: 38,5% de las noticias. 
Entre 1-3 hipervínculos por 
noticia
Etiquetas: 100% de las noti-
cias. Entre 2-5 tags por noticia
Relacionados: 28% de las no-
ticias. Entre 1-3 hipervínculos 
por noticia

Objetivo

Aumentar número de visitas: 
100% de los periodistas
Ofrecer información y contex-
to al lector: 100%
Mejorar el SEO: 50%

Aumentar número de visitas: 
75% de los periodistas
Ofrecer información y contex-
to al lector: 62,5%
Mejorar el SEO: 100%

Aumentar número de visitas: 
50% de los periodistas
Ofrecer información y contex-
to al lector: 78%
Mejorar el SEO: 50%

Destino

100% periodistas dice que 
coloca internos
70% periodistas dice que co-
loca ocasionalmente externos 
(instituciones u otros medios)

100% dice que coloca internos
37,5% dice que coloca ocasio-
nalmente externos (empresas o 
redes sociales)

100% dice que coloca internos
40% dice que coloca ocasio-
nalmente externos (medios o 
redes sociales)

Elección del nodo
Noticias que recuerda: 90%
Noticias más trabajadas: 70%
Noticias más leídas: 30%

Noticias que recuerda: 90%
Noticias más leídas: 50%

Noticias que recuerda: 37,5% 
Noticias más trabajadas: 70%
Noticias más actuales: 60%
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5.2. Políticas empresariales

La investigación corrobora el supuesto inicial de que 
las empresas periodísticas no adoptan medidas sufi-
cientes para evaluar y perfeccionar la práctica de la 
hipertextualidad. Las indicaciones de uso del hiper-
texto son verbales, pero en los medios observados, de 
forma mayoritaria, no hay manuales, libros de estilo 
o formación especifica relacionada con los hipervín-
culos. La formación, en aquellos medios donde ha 
existido, se ha limitado a cuestiones de audiencia y 
SEO en las que se ha destacado, de manera genérica, 
la importancia de enlazar. 

En ninguna empresa periodística analizada se eva-
lúa si los enlaces son consultados por los lectores y 
si el esfuerzo que supone esta tarea está obteniendo 
resultados positivos. Los análisis de monitorización 
a tiempo real y los informes de los departamentos de 
audiencia y SEO tienen que ver con el comportamien-
to general que han tenido las noticias y los números 
globales que alcanza la publicación, pero no se des-
ciende al detalle de los enlaces incluidos en las infor-
maciones. Tampoco hay evaluaciones con criterios de 
narrativa periodística o documental. Es paradójico que 
la hipertextualidad, un rasgo asociado a la interactivi-
dad propia de la prensa digital, no se evalúe de manera 
pormenorizada en la práctica profesional. 

5.3. Documentación informativa en los medios

Finalmente, se corrobora la última hipótesis: los en-
laces en la prensa digital valenciana observada son 
mayoritariamente internos o autorreferenciales, pese 
a las limitaciones en el tratamiento de los fondos do-
cumentales propios. En dos de los tres medios ana-
lizados no hay departamentos de documentación: 
o han sido eliminados en estos últimos años o han 
nacido sin ellos. En el medio que cuenta con departa-
mento existe cierta colaboración entre el diario web y 
el servicio de documentación. Es contradictorio que 
no haya ninguna persona encargada de los archivos 

5 Las acciones y respuestas de los periodistas son múltiples de ahí que la suma de los porcentajes supere el 100% en algunos ítems. 

digitales en la época en la que cualquier lector puede 
acceder libremente a ellos. 

Hay carencias en los archivos digitales de los 
medios estudiados, debido a que las hemerotecas no 
conservan lo publicado desde el inicio de sus edicio-
nes digitales. Los medios no pueden acceder al total 
de los contenidos publicados en el pasado, sino que 
existen limitaciones a causa de los distintos cambios 
de CMS y a la ausencia de procesos de migración de 
metadata. Para recuperar los contenidos propios se 
acude de manera mayoritaria a una fuente externa: 
Google, ya que no existen buscadores internos con 
filtros o simplemente, según aseguran los redactores, 
no funcionan correctamente. El uso de los reposito-
rios temáticos tampoco resulta eficaz puesto que son 
de reciente creación o tienen limitaciones de capa-
cidad. Los CMS extraen los términos del texto, con 
mayor o menor acierto dependiendo de la herramien-
ta empleada, pero no solucionan los problemas de si-
nonimia, consistencia, relaciones, etc. 

Los informadores utilizan mayoritariamente Goo-
gle para recuperar los contenidos de sus propios ar-
chivos, lo que provoca que sea el buscador, de acuer-
do con sus algoritmos, quien muestre las noticias se-
gún su criterio de relevancia. Esto origina un efecto 
Mateo: las piezas mejor posicionadas son las con ma-
yor frecuencia se reutilizan, ya que los periodistas no 
disponen de tiempo para evaluar y encontrar lo más 
adecuado. La premura constante en la publicación 
determina que, a la hora de seleccionar las fuentes de 
información, se prioricen los primeros resultados que 
ofrece el buscador. Los archivos documentales de los 
diarios se reexplotan constantemente, pero siempre 
sobre las mismas informaciones y no se aprovecha la 
riqueza documental acumulada a lo largo de los años. 
Estos problemas son todavía más evidentes, en los 
medios observados, en los archivos fotográficos. No 
se muestra la abundancia ni los recursos empleados 
en la obtención de esas imágenes por una indización 
deficiente o por falta de conocimiento en la recupe-
ración. 

Tabla. 2. Resumen de la observación participante respecto al uso de las fuentes documentales por los periodistas5.

Medio 1 Medio 2 Medio 3

Fuentes digitales 
consultadas

Internas: artículos publicados 
por el medio 100% periodis-
tas observados
Externas: 70% periodistas 
(Google, redes sociales, webs 
institucionales y agencia de 
prensa)

Internas: artículos publicados 
por el medio 100% periodis-
tas observados
Externas: 37,5% periodistas 
(Google, redes sociales, webs 
institucionales y agencia de 
prensa)

Internas: buscador del gestor 
web: 100% periodistas obser-
vados 
Externas: 75% periodistas 
(Google, redes sociales y 
webs institucionales)

Herramienta de 
búsqueda para do-
cumentación textual

Google: 100% periodistas
Buscador de la web del diario 
(usa tecnología Google): 50%

Google: 100% periodistas
Repositorio temático: 25%

Google: 50% periodistas
Buscador interno de la web 
del gestor: 62,5%
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Herramienta de 
búsqueda para do-
cumentación gráfica

Archivo fotográfico del me-
dio: 70% periodistas
Google: 50% 

Archivo fotográfico del me-
dio: 100% periodistas
Google: 12,5% 

Archivo fotográfico del me-
dio: 100% periodistas
Google: 50%

Departamento Do-
cumentación No existe Existe, pero no lo usan en la 

sección digital No existe

6. Conclusiones

Como conclusión general de la investigación, se cer-
tifica una enorme evolución de la hipertextualidad 
en la prensa, pero un retroceso indiscutible de los 
servicios de documentación. Causa extrañeza que la 
clara apuesta por el hipertexto -un recurso de base 
netamente documental en gran parte de sus aplica-
ciones informativas- no se corresponda con el redes-
cubrimiento y el impulso de esos servicios. No es 
un problema que se limite a la desaparición de los 
documentalistas en las redacciones, no solo es un de-
bate sobre el quién, sino respecto a la necesidad de la 
documentación como garantía de periodismo de cali-
dad. Todos los procesos documentales recaen en ex-
clusiva en los periodistas, muy sobrecargados de ta-
reas y sin conocimientos específicos en la disciplina. 

El tiempo es uno de los grandes valores del perio-
dismo y la documentación proporciona la memoria 

que, tal y como avanzaba la literatura científica, puede 
ser explotada sin limites en el entorno digital median-
te los hipervínculos. Los avances de la hipertextuali-
dad en la prensa española han quedado demostrados 
(Diezhandino-Nieto, 2008; Larrondo-Ureta, 2005 y 
2009; Fondevila-Gascón, 2011; Fondevila-Gascón 
et al., 2013; Arias-Robles, 2016; Cebrián-Enrique 
y Orero, 2017; Arias-Robles y García-Avilés, 2018; 
Orero y Cebrián-Enrique, 2019). Sin embargo, la 
crisis de las empresas periodísticas está provocando, 
inevitablemente, que se prioricen las cuestiones de 
audiencia y SEO, hecho que repercute en el resto de 
las tareas de la práctica profesional. A veces, el perio-
dismo acelerado de constante actualización colisiona 
con el principio fundamental de la verdad que exige 
verificar y contextualizar. Hipertexto y documen-
tación periodística siguen siendo dos herramientas 
magnificas para reencontrarse con esa verdad. 
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