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L a calidad del contenido que se presenta en 
los medios digitales venezolanos ha evolu-
cionado al mismo tiempo que las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación (TIC), 
así es como las noticias llegan a los lectores de 
una manera dinámica y más fácil de consumir 
que al inicio de las primeras páginas informa-
tivas electrónicas.

Inspirada en las investigaciones previas de 
Joan Francesc Fondevila Gascón titulado El uso 
de hipertexto, multimedia e interactividad en 
periodismo digital: propuesta metodológica de 
ranking de calidad (2014)1, se realizó la tesis de 
grado Comparación de tres medios venezolanos 
con tres medios colombianos en su versión web. 
En el trabajo se contrastó la presentación del 
contenido en las páginas web de los medios de 
comunicación Unión Radio, El Nacional, Glo-
bovisión, frente a sus pares colombianos, 
Caracol Radio, El Tiempo y NTN 24.

La comparación de estos seis medios se rea-
lizó evaluándolos de manera individual para 
finalizar con un ranking de calidad que reflejara 

de manera simple el resultado de tal trabajo. Las 
características que se tomaron en cuenta para 
hacer el contraste fue el uso de hipertextos (links 
que aparecen en el texto y que redireccionan al 
lector a otras páginas web), elementos multi-
media (fotografías, infografías, videos, audios y 
el texto en sí) y elementos de interactividad 
(espacios o botones dedicados a compartir el 
contenido en redes sociales o por correo, 
comentar sobre la noticia, valorar la presenta-
ción de la información y responder encuestas 
relacionadas a las noticias del día).

Al evaluar los 4.075 artículos publicados 
entre los seis medios durante siete días aleato-
rios del mes de agosto de 2015, se revelaron 
varias semejanzas: 

El título: con un punto de letra mayor, en 
negritas y que no sobrepasa, en la mayoría de los 
casos, las dos líneas.

Las fotografías, los videos o los audios desta-
cados: tres de los elementos multimedia más 
usados en esta evaluación fueron estos a pesar de 
que el texto, icono primordial de la escritura, fue 

La estrecha relación 
entre el periodismo digital 
y la calidad informativa
Se trata de un artículo en donde la autora compara la presentación de los contenidos digitales 
entre un conjunto de medios venezolanos y sus pares colombianos. Una vez hecho el análisis 
comparativo se nos ofrece un ranking de calidad.

FABIANNY CRESPO
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que esto acarrea, puede frenar el desarrollo del 
medio.

En cuanto al uso de hipertextos, es la manera 
más económica y factible para enriquecer el 
contenido publicado. Ya sea vinculando una 
página interna o externa, el lector podrá tener un 
contexto más amplio de lo que se le presenta y 
aclarar alguna duda si no es explicada en el 
propio texto.

Los hipertextos internos tienen la particula-
ridad de que mantienen al lector más tiempo en 
la página y esto, a su vez, mejora la posición de 
la página en rankings como lo es Alexa.com. El 
beneficio de los hipervínculos internos es tan 
amplio, que quienes se planteen pagar publi-
cidad en el portal, tomarán en cuenta el pro-
medio del tiempo de visita en cada página web, 
haciendo que entre más dinero al medio con una 
herramienta gratuita y de fácil uso.

Las herramientas de interactividad es lo que 
más humaniza al medio de comunicación. Su 
uso acerca al portal al lector y permite conocer 
cómo se siente este ante lo que se le presenta dia-
riamente. Además se pueden hacer correcciones 
de gran índole si se le hace seguimiento a estos.

Por ejemplo, al ofrecer la herramienta de 
valoración que posea las categorías “intere-
sante” o “aburrida” como lo tiene el portal 
caracol.com.co, podrán darse cuenta si las notas 
que están ofreciendo a su público son efectivas o 
no. Esto se podrá corroborar plenamente con 
una investigación más profunda.

Con las encuestas se podrán hacer estudios 
sin necesidad de agencias encuestadoras. No 
serán de temas tan amplios, pero sí podrá generar 
un contenido informativo de manera fácil y gra-
tuita.

Al ofrecer la herramienta de compartir las 
notas informativas mediante correo electrónico, 
Facebook, Google+ y Twitter se puede aumentar 
la cantidad de visitas sin mayor trabajo. Por 
ejemplo, si a un lector le parece interesante un 
artículo y desea compartirlo por Facebook, 
puede resultar en que muchos de sus amigos en 
la red social la lean y la compartan nuevamente, 
sumando así la cantidad de vistas al portal.

Las herramientas propuestas en esta investi-
gación no necesitan gran inversión de dinero. Un 
programador web puede integrar los botones 

para mayor interactividad, hay una gran can-
tidad de páginas web y aplicaciones que proveen 
fotos, videos y audios que pueden ser incrus-
tados en las notas para aumentar el uso de los 
elementos multimedia, y, finalmente, los hiper-
textos pueden vincularse fácilmente a las noti-
cias si se toma el tiempo para ello.

Cuando se redacte o se copie y pegue de una 
agencia de noticias cualquier información, se 
debe pensar en que los lectores ya necesitan algo 
más que simples datos. El usuario necesita con-
texto, referencias, antecedentes, descripciones, 
protagonistas y posibles consecuencias de esa 
noticia que se le está dando al momento. Tal vez 
todo esto no pueda ser compilado en una sola 
nota pero intentarlo o vincular mediante un 
hipertexto otro post que la fortalezca, hará que 
el medio crezca.
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el que se usó en todos los medios de manera per-
manente. La foto, el video o el audio se man-
tienen en la parte superior con un tamaño mayor 
a los que se pueden ver en el cuerpo de la noticia.

Las herramientas para valorar y compartir 
en redes sociales o en correo electrónico: estos 
elementos interactivos que ofrecen los portales 
están ubicados después del elemento multimedia 

destacado. Los botones son sim-
ples y se diferencian por colores.

El texto: el cuerpo de cada 
noticia se mantiene a lo largo de 
la pantalla. En algunas oca-
siones puede ser interrumpido 
por alguna imagen, audio o 
infografía adicional.

El espacio para comentar: 
los portales que ofrecen la 
herramienta para publicar algún 
comentario, están al finalizar la 
noticia, tal vez para obligar al 
lector a recorrer toda la nota 

informativa antes de dar su opinión. También, 
para hacer uso de esto, se debe estar registrado 
en la red social Facebook y afiliar el perfil.

La hipótesis planteada en el anteproyecto de 
esta investigación hacía referencia a que los 
medios venezolanos estaban retrasados respecto 
a los colombianos en cuanto a las mejoras que se 
venían aplicando en los medios digitales de la 
región. Aunque la diferencia no es significativa 
en la muestra analizada de los dos países, se 
puede apuntar, tomando otros datos comple-
mentarios, que hay un rezago a nivel latinoame-
ricano por cuanto ninguno de los seis medios 
alcanza el índice de siete puntos sobre el máximo 
de trece.

Así mismo, esta investigación concluye que la 
brecha tecnológica entre los medios digitales 
colombianos y venezolanos no es grande. Sin 
embargo, si el estudio y la comparación hubiesen 
sido entre destacados medios venezolanos y 
notorios medios estadounidenses como los son 
The New York Times (www.nytimes.com), 
Quartz (www.qz.com) y Ozy (www.ozy.com), la 
diferencia hubiese sido devastadora.

Frente a que los espacios digitales informa-
tivos en la actualidad son tan numerosos, se ha 
perdido lo que el periodismo tradicional llamó 
“tubazo”. Ahora, solo queda la sana compe-
tencia de quien publica primero una noticia que 
está en desarrollo a partir de la plataforma web. 
La celeridad de los noticieros digitales es lo pre-
dominante en las tendencias informativas.

Aunque la rapidez con que se les debe dar la 
noticia a los lectores es fundamental, también es 
necesario sumarle un valor agregado al conte-
nido que se presenta. Esto puede hacerse a través 
del uso de los elementos multimedia, los hiper-
textos y las herramientas de interactividad.

El uso de videos, fotografías, audios, infogra-
fías podría reducir, no eliminar, el uso del texto. 
Una foto podría ahorrar párrafos enteros de des-
cripción, un video podría llevar al usuario al 
lugar sin necesidad de tantas palabras, un audio 
podría esclarecerle más al lector el tono con el 
que un testimonio fue dicho y una infografía 
podría explicar hasta la situación más delicada 
sin llevarse tanto espacio.

Si se aprovechan las agencias para sacar 
numerosos textos de noticias al nivel mundial, se 
pueden aprovechar los videos y las fotos que 
estos generan. Sin embargo, el factor de costos 

Frente a que los espacios 
digitales informativos en la 

actualidad son tan numerosos, 
se ha perdido lo que el 

periodismo tradicional llamó 
“tubazo”. Ahora, solo queda 

la sana competencia de quien 
publica primero una noticia 

que está en desarrollo a partir 
de la plataforma web. 

COMPARACIÓN DE TODOS LOS MEDIOS EVALUADOS:

ÍNDICE DE CALIDAD  SOBRE UN PUNTAJE MÁXIMO DE 13

Elementos / 

medios
Unión 
Radio

Caracol 
Radio El Nacional El Tiempo Globovisión NTN24

Multimedia 2 1 2 2 2 2

Interactividad 3 4 4 4 2 3

Hipertextos 0 0 0 0 0 1

Promedio Total 5 5 6 6 4 6

Fuente: Crespo (2016).
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Notas

1 Para este análisis de medios digitales se tomaron en cuenta 
los baremos indicados por el autor Fondevila en su investi-
gación del año 2014 sobre un índice máximo de trece (13) 
puntos. Sin embargo, en esta oportunidad se modificaron 
algunos indicadores, específicamente de interactividad, 
debido a que algunos medios de comunicación no contaban 
con las características necesarias para una evaluación 
idéntica a la de Fondevila.
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