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“Twitter se ha convertido en el sistema nervioso de nuestras sociedades, y hay 
que aprender a utilizarlo” 
José Luis Orihuela 
 
 
 
 
 

 
“Estoy muy interesado en el progreso y avance del periodismo, después de 

haber dejado parte de mi vida en esa profesión, la recuerdo como una noble 
profesión de inigualable importancia por su influencia” 

Joshep Pullitzer 
 
 
 
 
 
 

“Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás 
son relaciones públicas” 
George Owell 
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1. RESUMEN 

El periodismo ha tenido que evolucionar con la llegada del Internet hace unos 

años y, actualmente, con la aparición de las redes sociales. Twitter ha tenido un 

impacto social en el ámbito del periodismo y la comunicación. Con la presencia 

de esta red social, el periodista ha utilizado Twitter como una gran herramienta 

que le ha servido para informar u opinar sobre algún tema de interés para la 

sociedad. La red del microblogging ha dado aportes positivos y negativos para 

el periodismo como la aparición del community manager o el surgimiento de las 

noticias falsas. Saber emplear esta red social de manera correcta es la misión 

del periodista. Twitter y periodismo irán de la mano a lo largo de los próximos 

años.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Twitter 

Periodismo 

Medios de comunicación 
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2. INTRODUCCIÓN 

‘Twitter no es una red social, sino una herramienta de comunicación’, esto es lo 

que afirmó el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, en una conferencia sobre las 

redes sociales. Analizando las palabras de Jack Dorsey, podemos entender que 

Twitter es un canal de comunicación y, a su vez, un canal donde las personas 

pueden transmitir sus opiniones, ideas, críticas, pareceres, etcétera. El tema del 

que vamos a hablar a lo largo del trabajo es el impacto de Twitter en el ámbito 

periodístico y la innovación que ha aportado al mundo de la comunicación e 

información. Tras varios años, Twitter se ha convertido en una herramienta muy 

utilizada por los periodistas de todo el mundo. Esta red social es una herramienta 

pero no un medio de información. El periodista no emplea el Twitter para buscar 

fuentes, corroborar una información, entrevistar a personas, verificar la 

información… sino más bien es un instrumento tecnológico que puede llegar a 

ser útil para el propio periodista.  

Todo periodista tiene la obligación de unirse al mundo del Twitter para 

mantenerse en la actualidad informativa. Incluso hay periódicos o medios de 

comunicación que obligan a sus periodistas a registrarse como usuario de la red 

social Twitter. En esta red de microblogging es importante examinar la 

competencia que existe entre los periódicos, radios o informativos de TV por ser 

el primero en dar la noticia aunque ello tenga sus riegos de no ser cierta o no 

estar contrastada por otras fuentes. Prioridad a la rapidez antes que las propias 

características del periodismo de calidad como, por ejemplo, buscar fuentes 

fiables, constatar la información que ofrece esas fuentes, estar en el momento 

del hecho noticiable, tener rigor en la redacción de la información, etcétera. El 

resultado de este apresuramiento noticiable provoca el nacimiento de las noticias 

falsas.  

Hace cuatro años cuando se entra en el grado de periodismo de la Universidad 

de Sevilla se puede comprobar que Twitter era algo fundamental entre 

compañeros y profesores. Comienzas a ver el potencial que puede adquirir a lo 

largo de los años en el mundo del periodismo. En asignaturas como “Teoría de 

la Comunicación y de la Información”, “Derecho de la Información”, “Periodismo 

deportivo”, “Periodismo especializado”, “Periodismo político y económico”, y en 
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otras materias se enunciaba bastante la transcendencia de la red social de Jack 

Dorsey como una de las herramientas más significativas en el venidero 

periodístico. 

La revolución de Twitter ha dado lugar a un “periodismo ciudadano”, y se ha 

extendido de tal manera que cualquier persona o usuario puede transmitir una 

“noticia” o una “información” a través de un tuit, sin contrastar dicha 

“información”. Eso no es periodismo realmente, el periodismo de calidad es el 

que lucha por buscar la verdad, combatir el poder o dar voz a los que no la tienen. 

Estar en casa, mandar un tuit creyendo tener una información y buscar audiencia 

para ese tuit, no es periodismo. Veremos también como la mayoría de periodistas 

utilizan la red social para publicitar el medio para el que trabajan o sus propios 

trabajos periodísticos. Según Gabriel Jaraba (2015, p. 19), “Twitter no es 

periodismo pero puede serlo en manos de los periodistas y no en los 

sembradores de rumores o los representantes de intereses comerciales o de 

cualquier otro jaez”. 

A lo largo de la investigación, defenderemos el impacto negativo de la red social 

Twitter al mundo del periodismo. En su día a día, el trabajo del periodista ha 

cambiado con la llegada del Twitter. El periodista ha incluido esta red social como 

un medio para informar o para recoger información sobre un tema de interés. La 

red del microblogging puede ser útil como herramienta de refuerzo, nunca como 

un medio que se emplee para ese periodismo de calidad que conocemos. 

Detallaremos las características principales del periodismo de calidad y las 

características de los elementos de la red social Twitter. Compararemos la 

diferencia entre como publica un medio periodístico un tuit, una noticia en la web 

y otra en el periódico. Comprobaremos como Twitter siendo una red social  ideal 

para dar una información al instante, más rápido incluso que la radio o la 

televisión, puede ser un canalizador de noticias falsas. 

Analizaremos el atentado de Barcelona desde la perspectiva periodística, con 

noticias de la página web, del periódico de días posteriores al suceso y cómo 

utilizaron Twitter aquel día del atentado. Trataremos de describir el lenguaje 

utilizado en la red social Twitter por parte de los periodistas y medios de 
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comunicación, las novedades que ha aportado Twitter para el mundo de la 

comunicación y la información. 

Para el desarrollo del trabajo, la parte metodológica constará de un análisis de 

contenido en el que analizaremos las noticias fundamentales y el uso incesante 

de bibliografía para corroborar y complementar el contenido redactado.  
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3. HIPÓTESIS 

La hipótesis de partida de este trabajo es que la aparición de Twitter y sus 

aspectos básicos ha afectado de manera desfavorable al mundo de la 

información y la comunicación y, sobre todo, al trabajo del periodista. Esta red 

social es una herramienta que puede triunfar si se utiliza de manera correcta 

pero no es el único medio de información en el que el periodista debe apoyarse 

u orientarse para elaborar sus noticias. 

El Twitter puede ser empleado como un buen canal de comunicación, en ningún 

caso transmite las características del periodismo de calidad, como 

descubriremos a lo largo de la investigación. Esta red social se singulariza por la 

rapidez, la inmediatez o la gran velocidad en cuanto a la transmisión de mensajes 

pero esto, a su vez, puede dar resultado al origen de noticias falsas que no son 

contrastadas por otras fuentes periodísticas. 

La labor del periodista no es solo escribir hasta 280 caracteres, no es solo 

mandar un tuit con la exclusiva de la noticia o retuitear informaciones… la tarea 

del periodista profesional es salir a la calle a descubrir temas de interés para la 

sociedad, buscar la noticia, investigar las fuentes posibles que existan, contrastar 

y jerarquizar dicha información, defender la opinión pública, dar voz a los que no 

la tienen, etcétera. 

El habitual proceso periodístico que todos conocemos en el que el periodista 

transmite un mensaje a la sociedad a través de una noticia, se ha visto superado 

por la incorporación de la red social Twitter. En la actualidad, cualquier usuario 

de esta red social puede actuar como “periodista”. 

Twitter, en cierta medida, ha podido contribuir al desarrollo del proceso 

periodístico de manera positiva. También, ha provocado un ajuste negativo por 

parte de los lectores tradicionales, que se conforman con leer el tuit del periodista 

cuando transmiten una información.  

A su vez, todos los medios de comunicación publican las mismas noticias en 

Twitter lo que propicia un procedimiento de desinformación. La Enciclopedia 

Soviética en su edición de 1952, definía la desinformación como “la propagación 

de informaciones falsas con el fin de crear confusión en la opinión pública”. No 
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hay un verdadero pluralismo periodístico, todos los medios de comunicación 

cuentan lo mismo. 

Por esta razón, el medio que utiliza el periodista para redactar las noticias no 

puede ser Twitter. El procedimiento ideal es la búsqueda de fuentes oficiales, 

fuentes contrarias a las oficiales, corroborar la información… en resumen, las 

fases de un periodismo de calidad. Twitter es el fin del proceso, es una 

herramienta beneficiosa para el periodista.  
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4. OBJETIVOS 

En este trabajo están marcados los siguientes objetivos:  

1- Desarrollar las características del periodismo de calidad y su relación con 

Twitter. 

 

2- Qué es Twitter y sus características. 

 

3- Analizar y comparar el tratamiento periodístico que proporcionan dos 

medios, como El País y La Vanguardia, a una noticia destacada para la 

sociedad en la red social Twitter (atentados de Cataluña de 2017). 
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5. METODOLOGÍA 

En este trabajo de investigación desarrollaremos una parte teórica más general, 

donde explicaremos las características principales del periodismo de calidad, 

describiremos los elementos que componen la red social Twitter en el ámbito 

periodístico, las utilidades que puede aportar esta red social como herramienta 

para el periodista. Por consiguiente, una parte práctica, con un trabajo de campo 

que analizaremos tuits, noticias de la página web y noticias del periódico de El 

País y La Vanguardia sobre el atentado de Cataluña de 2017 a través de un 

análisis de contenido.  

En la parte teórica, especificaremos las características del periodismo de calidad, 

su proceso, su ética, su relación con el Twitter… Seguidamente, definiremos qué 

es la red social de Jack Dorsey y sus características, como también los 

elementos que componen esta red social: tuit, retuit, mensaje directo, hashtag, 

etcétera. Explicaremos los cambios que ha sufrido desde sus inicios y las 

oportunidades que engloba Twitter para un periodista como instrumento para su 

trabajo.  

En la parte práctica, realizaremos un trabajo de campo. Analizaremos un caso 

específico: atentados de Cataluña de 2017. Examinaremos los tuits y las noticias 

webs de aquel día y de los días posteriores. También, las noticias del periódico 

de los siguientes días al atentado. Los medios que vamos a estudiar son el diario 

El País y La Vanguardia. Compararemos los dos periódicos para sacar unas 

conclusiones que evaluarán nuestra resolución del caso. 

Así pues, la metodología empleada constará de una revisión bibliográfica. En 

segundo lugar, emplearemos un análisis de contenido que consistirá en una ficha 

de análisis. Este análisis de contenidos se basa en la lectura (textual o visual) 

como herramienta que almacena información, siguiendo el método científico, es 

decir, debe ser, sistemática, replicable, objetiva y correcto. En el libro de Klaus 

Krippendorff, ‘Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica’ describe 

los rasgos de un análisis de contenido (1990, p. 20):  

Los rasgos que distinguen los primeros análisis de contenido del análisis 

cuantitativo de los periódicos son los siguientes: 1) muchos científicos 

sociales eminentes se incorporaron a esta evolución proporcionando ricos 
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marcos teóricos; 2) se definieron, y se reconocieron en los datos 

correspondientes, conceptos bastante específicos, como los de actitud, 

estereotipo, estilo, símbolo, valor y métodos de propaganda (…) 4) los 

datos provenientes del análisis de contenido pasaron a formar parte de 

trabajos de investigación mayor envergadura 

Otro experto en análisis de contenido, Laurence Bardin, definió el análisis de 

contenido de la siguiente manera (2002, p. 23): 

El análisis de contenido (sería mejor hablar de análisis de contenidos) es 

un método muy empírico, dependiente del tipo de discurso en que se centre 

y del tipo de interpretación que se persiga. En el análisis de contenido no 

existen plantillas ya confeccionadas y listas para ser usadas, simplemente 

se cuenta con algunos patrones base, a veces difícilmente traspasables. 

Salvo para usos simples y generalizados, como es el caso de la 

eliminación, próxima a la descodificación, de respuestas en preguntas 

abiertas de cuestionarios cuyo contenido se liquida rápidamente por temas, 

la técnica de análisis de contenido adecuada al campo y al objetivo 

perseguidos, es necesario inventarla cada vez, o casi. 

El análisis de contenido es un conjunto de técnicas de análisis de 

comunicaciones. No se trata de un instrumento, sino de un abanico de 

útiles; o más exactamente de un solo útil, pero caracterizado por una gran 

disparidad de formas y adaptable a un campo de aplicación muy extenso: 

las comunicaciones.  

Hay otros procedimientos como el experimento o la encuesta que refuerza esta 

parte metodológica del trabajo. En cambio, el análisis de contenido es más 

conveniente para el trabajo de campo que queremos elaborar (2011, p. 38):  

En este sentido es semejante en su problemática y metodología, salvo 

algunas características específicas, al de cualquier otra técnica de 

recolección de datos de investigación social como la observación, el 

experimento, la encuesta o la entrevista. No obstante, lo característico del 

análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación 

en ciencias sociales es que se trata de una técnica que combina 
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intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la recogida y la producción de los 

datos con su interpretación y análisis.  

El análisis de contenido como método científico de clasificación presenta 

indudables ventajas: Es fácil de aplicar; produce resultados cuantificables; 

se puede aplicar a mensajes mediáticos producidos en diferentes 

momentos temporales; puede utilizarse para abordar un gran volumen de 

información; se aplica directamente a los materiales, es decir, a las fuentes 

primarias de comunicación; puede aplicarse a una gran diversidad de 

productos; su valor depende de la calidad del investigador que diseña y 

aplica el análisis de contenido… 

El análisis de contenido de este trabajo consistirá en una ficha de análisis que 

analizará los tuits, las noticias de la página web y las noticias del periódico de 

aquel día y de los días posteriores. El periódico utilizado es el diario El País y La 

Vanguardia que tienen sitio web y Twitter (@el_pais y @LaVanguardia). 

Analizaremos un tuit, una noticia de la web y una noticia del periódico en papel 

de cada medio de comunicación y lo compararemos en la conclusión. Cada uno 

con su ficha de análisis de contenido. Los demás tuits y noticias estarán 

guardadas en el anexo. Por lo tanto, las noticias en web y periódico tendrán una 

ficha diferente a la del tuit.  

La ficha de análisis de contenido para los textos en web y periódicos se dividirá 

en dos partes: datos descriptivos y análisis de texto. La primera parte será una 

descripción total de la noticia. Posteriormente, la segunda parte corresponde a 

la exposición y especificación de los contenidos de la noticia como por ejemplo: 

tema, protagonistas, fuentes, etcétera. Ayuda al receptor del análisis de 

contenido a comprender de una manera correcta la información de la noticia. 

Esta ficha constará de las siguientes variables:  

 

DATOS DESCRIPTIVOS: 

 

Titular: 

Medio: 

Fecha: 
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Página:  

Sección 

Data:  

 

 

ANÁLISIS TEXTO: 

 

Tema: 

Resumen: 

Tipo titular: informativo, interpretativo u opinativo 

Protagonista: 

Personajes Secundarios: 

Estructura: 

Género: 

Contenido Informativo: 

Contenido Interpretativo: 

Contenido Opinativo: 

Datos antecedentes: 

Fuentes: 

Lenguaje: 

Fotografía: 

Infografía: 

Géneros Complementarios: 

Observaciones: 

Conclusiones: 

 

Para los tuits utilizaremos otro tipo de ficha de análisis de contenido que tendrá 

una sola parte, la descripción del tuit. Más bien analizará el contenido del tuit y 

la intención de su mensaje. Esta ficha estará compuesta por los siguientes 

puntos:  

 

Tema: 

Resumen: 

Tipo titular: informativo, interpretativo u opinativo 



   
 

17 
 

Protagonista: 

Personajes Secundarios: 

Estructura: 

Género: 

Contenido informativo, interpretative u opinativo: 

Fuentes:  

Lenguaje: 

Fotografía: 

Géneros Complementarios: 

Observaciones: 

Conclusiones: 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

PERIODISMO DE CALIDAD 

Según la Real Academia Española, el periodismo es la “captación y tratamiento, 

escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y 

variedades”. Otra definición dada por uno de los periodistas españoles más 

famosos de la historia, Iñaki Gabilondo, cree que el periodismo “No es un oficio 

del que uno se pueda jubilar, porque en el fondo es muy vocacional, está 

relacionado con el intento permanente de intentar entender el entorno y con el 

instinto permanente de contarlo”. John Hersey, uno de los más famosos 

periodistas y autor del reportaje “Hiroshima”, premiado con un Pulitzer (1945), 

hizo una brillante semejanza: “El periodismo permite a sus lectores a testigos de 

la historia, la ficción ofrece a sus lectores la oportunidad de vivirla”.  

También, Ramón Reig, en su libro ‘La dinámica periodística: Perspectiva, 

contexto, métodos y técnicas’, define el periodismo como (2010, p. 67): 

Para concluir este punto, y antes de ofrecer nuestra postura, podemos decir 

que el periodismo es, pues, un método de interpretación, primero, porque 

escoge de entre todo lo que pasa aquello que considera “interesante”. 

Segundo, porque interpreta y traduce a lenguaje inteligible cada unidad de 

la acción externa que decide aislar (noticia) y además distingue en ella 

entre lo que es más esencial e interesante (recogido en el lead o primer 

párrafo y destacado en el título) y lo que lo es menos. Tercero, porque 

además de comunicar las informaciones así elaboradas, trata también de 

situarlas y ambientarlas para que se comprendan (reportajes, crónicas) y 

de explicarlas y juzgarlas (editorial, y en general, comentarios) (Gomis, 

1991:38) 

Rodríguez, Enguix, Rojas y García nos definen el periodismo de calidad como 

una exigencia (2015, p.88): 

Cuando se define periodismo de calidad se habla de la exigencia de 

veracidad, de comprobación, de contexto, de pluralismo, de interés público, 

todos ellos rasgos esenciales, pero que precisan un desarrollo más 
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concreto de modo que su puesta en práctica satisfaga las necesidades de 

las audiencias a las que se dirige. Las señas de identidad del buen 

periodismo se encuentran en su capacidad de contextualizar las 

informaciones, aportar datos, generales y particulares comparativos y 

evolutivos, cuanto dé sentido y significado y permita la comprensión del 

tema y lo aproxime al lector como ciudadano. Y todo ello está relacionado 

con las fuentes. 

Por tanto, el periodismo es uno de los oficios más difíciles de la historia, conocido 

como el cuarto poder y, según varios autores, es capaz de controlar un país a 

través de los medios de comunicación. Méndez, Pérez y Rojas afirman que 

muchos periodistas se justifican de no poder conseguir ese periodismo de 

calidad por diversas causas (2012): 

Muchos son los profesionales de la información que se escudan en 

justificaciones como la falta de tiempo, la escasez de recursos, la situación 

laboral y económica e incluso el horario al que se ven sometidos para 

explicar “las rutinas” como fórmula habitual de acceso a las fuentes y de 

gestión de la información. El periodista se acomoda en la búsqueda de unos 

filtros de información concretos y conoce los hechos no por lo que son sino 

por cómo se los transmiten. Exceptuando las situaciones en las que se 

producen acontecimientos fortuitos, no provocados o programados, la 

información procede de unos sectores específicos preparados para 

elaborar, diseñar, maquillar o inventar la historia informativa que refuerza 

sus líneas de acción. La atención del periodista se concentra de forma 

relevante en este tipo de instancias institucionales que en definitiva son las 

principales estrellas de la producción periodística. Estas estrategias 

rompen cualquier molde de un profesional que contrasta las declaraciones, 

investiga los hechos y se posiciona ante ellos con una actitud analítica y 

crítica. 

Esta profesión tiene varias características, la principal la objetividad. Según Pena 

de Oliveira (2011, p. 47), “la objetividad se define en oposición a la subjetividad, 

lo que viene a ser un gran error, pues aquella surge no para evitarla, sino más 

bien para reconocer su condición”. El periodista cuando está en la redacción 
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tiene que escoger las noticias del día, conocido como el gatekeeper (2011, p. 

125): 

El gatekeeper… se refiere a la persona que tiene el poder de decidir si deja 

pasar la información o si la bloquea. Es decir, ante un gran número de 

acontecimientos, sólo llegarán a ser noticia aquellas que pueden pasar por 

una verja o portón (gate en inglés). Y el que lo decide es una especie de 

portero o seleccionador, es decir, el periodista. 

De nuevo, Méndez, Pérez y Rojas hablan del proceso de producción informativa 

desde que ocurre el acontecimiento hasta que llega a los que consumen noticias 

(2012): 

Expertos e investigadores de muy diversos ámbitos han dedicado gran 

parte de su trayectoria científica a estudiar el proceso de producción 

informativa desde el preciso momento en que surge el acontecimiento 

hasta que es dado a conocer a los “consumidores de las noticias”. La 

superficialidad en el tratamiento de la información por parte de los 

periodistas, la selección de los hechos desde la perspectiva de cierto tipo 

de fuentes que pactan o imponen previamente cuál debe ser la línea del 

discurso o la crítica ante la actitud rutinaria de los profesionales de la 

información que se sustenta en la comodidad del periodista de mesa de 

acceder sólo a filtros institucionales, como primera y única fuente, sin datos 

y enfoques ofrecidos, son objeciones que han recibido justificaciones 

centradas en la economía espacio-temporal de los medios o en la 

inmediatez o productividad que los caracteriza. Se trata de argumentos que 

no han seccionado la inquietud de los investigadores para poner en 

cuestión la veracidad de los hechos informados y el proceso diario de 

construcción de la actualidad. 

El concepto de noticia posee varias definiciones. Autores como Amaral Luiz 

(1997, p. 39) en el libro ‘Jornalismo: materia de primeira’ página es la materia 

prima del periodismo. La noticia debe ser veraz y contar el hecho que está 

ocurriendo, tal y como es. Narrar la realidad. Para corroborar las noticias el 

periodista necesita apoyarse en las fuentes. Pena de Oliveira (2011, p. 54) 

admite que “la fuente de cualquier información no es más que la interpretación 



   
 

21 
 

subjetiva de un hecho”. Afirma que “las fuentes también pueden manipular al 

periodista y dirigir a los medios de comunicación (…) Una fuente oficial puede 

divulgar una noticia determinada para atenuar el impacto de otra que desea 

ocultar”. Las fuentes periodísticas denotan la calidad del producto periodístico, 

así lo aclara Gómez, Gutiérrez y Palau (2013, p. 75): 

El empleo de diversas fuentes resulta un mecanismo clave para comprobar 

la validez de una información (…). Por lo tanto, el contraste se convierte en 

un elemento clave para determinar la calidad de un producto periodístico, 

ya que establece la veracidad de una información. El número de fuentes 

diferentes utilizado en una noticia constituye un patrón para comprobar la 

incidencia de este criterio. 

El periodismo de calidad no posee una definición clara. Alcanzar ese deseo de 

periodismo es el objetivo del periodista hoy en día. Gómez, Gutiérrez y Palau 

(2013, p. 19) en su libro lo citan:  

Tanto es así que “no es posible hablar de manera exclusiva de calidad 

informativa sino más bien de calidad periodística, ya que los elementos que 

la componen no se encuentran solo en el producto como tal (la información 

publicada) sino en todo el proceso de su producción”, desde periodistas y 

editores a los administradores de la empresa periodística (2006:34) 

Citan a otro autor que define la calidad periodística (2006, p. 39): 

Para Schulz (2000), la calidad periodística depende principalmente de tres 

condiciones: la disponibilidad de recursos adecuados para efectuar un 

trabajo periodístico, un ordenamiento político y legal que proteja y garantice 

la libertad de los medios de comunicación y la adhesión del periodista al 

cumplimento de unos estándares profesionales. 

El periodista se responsabiliza con la sociedad. Es el mediador entre las 

personas de un país y el gobierno. Por lo tanto, todo periodista tiene que lograr 

unas características asequibles para desarrollar un periodismo de calidad. Bill 

Kovach y Tom Rosenstiel (2003, p. 22), detalla las características de un 

periodista:  

 La primera obligación del periodismo es con la verdad 
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 Su primera lealtad es hacia los ciudadanos 

 Su esencia es la disciplina de la verificación 

 Quienes lo ejercen deben mantener su independencia de quienes los 

pagan 

 Debe funcionar como un observador independiente del poder 

 Debe construirse en un foro para la crítica pública y el compromiso 

 Debe luchar para transformar el hecho significativo en interesante y 

relevante 

 Debe mantener las noticias comprensibles y equilibradas 

 Quienes lo ejercen deben tener libertad para ejercer la conciencia 

personal 

 

Méndez, Pérez y Rojas hablan sobre el  trabajo realizado por Bill Kovach y Tom 

Rosenstiel (2012): 

 

Entre las reflexiones sobre la necesidad de una información de calidad en 

una sociedad cada vez más compleja y en plena crisis de credibilidad de 

las instituciones, también de la prensa, destaca el trabajo realizado 

conjuntamente por Bill Kovach, presidente del Commitee of Concerned 

Journalists y Tom Rosenstiel, director del Proyecto para la mejora de la 

calidad del Periodismo, tras dos años de debates y estudios al más alto 

nivel de periodistas e intelectuales. Su conclusión fue que es preciso que 

el periodismo cumpla con una serie de elementos con el propósito de 

proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser libre y 

capaz de gobernarse a sí mismo. Elementos que parecen evidentes pero 

sufren serios solapamientos en los momentos actuales: la obligación de 

veracidad, de disciplina de verificación, control del poder, foro para la crítica 

y el debate, noticias exhaustivas y equilibradas... 
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PERIODISMO DIGITAL 

Es evidente que con la llegada de Internet, el periodismo ha cambiado su 

disposición a la hora de trabajar. Pero toda profesión o ámbito posee la 

capacidad de habituarse a las nuevas tecnologías. Se presenta el periodismo 

digital. Este periodismo, según Pena de Oliveira (2011, p. 163), “puede definirse 

de un modo precario como la puesta a disposición de la información periodística 

en un ambiente virtual, el ciberespacio, y organizada de una forma hipertextual 

con un potencial multimediático e interactivo”. Todo se ha sustituido con la 

aparición del periodismo digital. El lenguaje, la llegada de las páginas webs de 

cada medio de comunicación, los periódicos online, los horarios de los 

periodistas, todo.  

López García (2015, p. 15) cree que el periodismo digital permite desarrollar una 

comunicación digital:  

 

Además, la estructuración de los contenidos digitales en el marco de una 

red de dispositivos interconectados permite desarrollar un nuevo modelo 

específico de comunicación digital, la comunicación en red, en el que a las 

características precedentes se les unen tres más: la superación de las 

limitaciones espaciales y temporales propias de los medios de 

comunicación preexistentes; la estructuración de la información mediante 

el hipertexto y el elevado desarrollo que adquiere, en sus diversas formas, 

la interactividad. 

 

Esta nueva forma de informar, mediante la comunicación en red, ha hecho que 

los beneficios de los medios de comunicación bajen. El periódico en papel tiene 

problemas para subsistir, porque las personas ya no lo compran, prefieren 

meterse en Internet y leer las noticias en la página web, ya que es gratis. Por esa 

razón, el periodista ha buscado soluciones para esta pequeña “crisis”, mejorar 

en el mundo de Internet. Sierra y Moreno hablan del periodismo digital (2011, p. 

279):  
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Así pues, y como característica intrínseca de la comunicación en red, en el 

periodismo digital on-line se producen una multiplicación de los agentes 

periodísticos que expresa además una democratización en la capacidad de 

informar y de producir información. Se multiplica la oferta, mucho más si 

cabe porque el espacio en el que se opera la red no conoce fronteras y a 

la oferta local habría que añadir la global.   

 

Las características del periodismo digital son muy diferentes al periodismo 

normal. Pena de Oliveira cree que todavía no se ha conseguido adquirir el 

lenguaje del periodismo digital (2011, p. 164), “en Internet los conceptos cambian 

a una velocidad impresionante, aunque parece que todavía no se ha encontrado 

un lenguaje que concentre todo su potencial. Portales, sitios web y blogs, 

descentralizan la información”. 

 

Uno de los fallos que se suele cometer en el periodismo digital es la velocidad 

con la que se escribe, para tener la información lo más actualizado posible y a la 

mayor rapidez. López García (2015, p. 121) confirma este problema:  

 

La velocidad de escritura provoca la aparición de muchos errores; la 

precariedad de las empresas periodísticas ha provocado la desaparición de 

la figura del corrector de textos (Rodríguez, 2013: 135), lo que implica que 

es el propio periodista el que ha de preocuparse por revisar 

concienzudamente lo que escribe, si es posible, antes de publicarlo. Si no, 

se puede reeditar sobre la marcha, y conforme se incorporan nuevos datos. 

 

El periodismo digital ha provocado el nacimiento de un “periodismo ciudadano”. 

Según Wikipedia, el periodismo ciudadano “es un movimiento en el que son los 

propios ciudadanos quienes se convierten en informadores”. Es un error creer 

que cualquier ciudadano puede convertirse en periodista, sin haber estudiado 

nada. Ramón Reig (2010, p. 68), lo deja bastante claro: 

 

No vayamos a caer en la trampa de eso que ahora llamamos “periodismo 

cívico”. Los ciudadanos pueden aportar datos, ideas, iniciativas en general, 

pero es el periodista quien tiene que convertirlo todo en periodismo, para 
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eso se ha formado. Si admitimos que cualquier ciudadano puede ser 

periodista, también tendremos que admitir que, con unas dotes 

determinadas y unas buenas lecturas, cualquier ciudadano puede ejercer 

de médico general, de abogado o psicólogo. 

 

Las redes sociales, en este caso Twitter, ha sido clave para este “periodismo 

cívico”. A través de las redes sociales, el ciudadano ha creído que tiene la 

oportunidad de “informar” como cualquier periodista. La comunicación entre 

periodista y ciudadano no es horizontal, la estructura es diferente, así lo 

manifiesta López García en su libro (2015, p. 159):  

 

A pesar de esta aparente horizontalidad comunicativa, sigue existiendo una 

jerarquización en las redes sociales. Los flujos de la información continúan 

controlados por los principales interlocutores, es decir, medios de 

comunicación, periodistas y líderes de opinión. El público tiene un papel 

mucho más activo y puede interactuar también con ellos, incluso incorporar 

nuevos temas al debate público: pero no se trata de una estructura 

totalmente horizontal. 

La estructura de las redes sociales, decíamos, no es horizontal. No lo es, 

entre otros factores, porque se organizan según una jerarquización muy 

clara, que de hecho explica su funcionamiento: la importancia de un 

individuo en la red viene determinada por los enlaces que tiene. Es decir, 

por las personas asociadas con él. 

 

Según Ramón Reig, el profesional del periodismo ha sustituido su manera de 

trabajar, ha cambiado su cometido en referencia a las redes sociales (2010, p. 

264):  

 

Por ello, el rol del ‘nuevo periodista’ es crear una praxis nueva, con una 

construcción nueva del lenguaje, con un conocimiento exhaustivo de las 

llamadas tecnologías de vanguardia, entre las que se encuentran el manejo 

de los nuevos gestores de contenido, tratamiento y recuperación de la 

imagen digital y el uso de servicios de valor añadido, todos aquellos 
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elementos favorecen la interactividad. Y como novedad se presentan las 

Redes Sociales. 

 

 

FAKE NEWS 

Los llamados fake news, desinformación y postverdad con tres conceptos que 

tienen un punto en común, su significado. Es una distorsión deliberada de la 

realidad para conseguir un cierto comportamiento social, político, económico, 

etcétera. Mientras que fake news y postverdad son conceptos recientes, el 

término de desinformación tiene su raíz en la revolución rusa. Los fake news son 

estrategias que consiste en disminuir la eficacia del oponente, del enemigo. Esto 

se ha multiplicado por culpa de las redes sociales de manera exponencialmente. 

Las redes sociales han supuesto una oportunidad de comunicarnos de manera 

diferente para los seres humanos y, también, para el periodismo de manera 

instantánea. Pero estas redes sociales han dado lugar a ese camino libre de 

mentiras, bulos, noticias falsas, desinformación, fake news… las 24 horas del 

día. Es imposible que una persona sea capaz de discernir los hechos y la verdad 

de toda la información que consume. Esa es la misión principal de un periodista, 

de toda la información que se da cada día, transmitir la verdad y la buena 

información.  

Un periodista no puede usar como fuente periodistica un simple tuit, no puede 

replicar un tuit y darlo por válido. El periodismo tiene que responder a su razón 

de ser: verificar, investigar, jerarquizar, ajustarse a la verdad y a los hechos. Un 

ejemplo de noticia falsa fue el apoyo del papa hacia Donald Trump en 2016. Una 

noticia falsa es más jugosa a la hora de retuitear o compartir, llega más a las 

emociones. Los jóvenes periodistas tienen que saber que en las redes sociales 

como Twitter hay más entretenimiento que información. Buscar la información en 

los medios que dedican su tiempo al periodismo de calidad. 

En Twitter, cuando un periodista o medio de comunicación escribe un tuit 

informando sobre una entrevista realizada a un famoso o personaje público 

contiene la misma estructura: nombre del personaje, titular de la entrevista 

(declaración) y enlace de la entrevista para poder verla en la página web.  
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En ocasiones, surge el llamado “titular manipulador”. Consiste en que el 

periodista de manera voluntaria escribe una declaración del entrevistado sin 

tener en cuenta el contexto de la toda la entrevista. Es una forma “nueva” 

existente en Twitter para adquirir una gran cantidad de audiencia y retuits. Se 

puede decir que es poner en boca de alguien algo que no ha dicho. Es frecuente 

que ocurra en el mundo del fútbol, para buscar el sensacionalismo.  

Las noticias falsas o fake news es una realidad consagrada en las redes sociales, 

tal es así que existen usuarios de Twitter que realizan bulos o mentiras de 

manera premeditada (Cortés e Isaza, 2017, p. 11):  

Pasemos a Twitter. El diseño de la red permite y promueve la creación de 

conversaciones abiertas y descentralizadas. Este ofrecimiento ha permitido 

gestionar protestas sociales, movimientos de derechos e incontables 

acciones conjuntas. Pero la incorporación del producto permite que esas 

acciones conjuntas sean concertadas, con lo cual se abre la posibilidad de 

que un grupo de cuentas aparentemente auténticas se dediquen a 

promover contenido falso, Y en ese entorno abierto y de participación, 

muchos usuarios considerarán que ese volumen de conversación es 

auténtico y que, por lo tanto, la información que transmite es veraz. 

Por ello, un periodista al utilizar Twitter como herramienta debe tener la suficiente 

vigilancia para dominar el campo de los fake news. Algunos medios de 

comunicación ya han llevado a cabo normalizaciones con sus propios periodistas 

con el fin de usar correctamente las redes sociales, en este caso Twitter (Cruz, 

2016, p.239):  

Algunas organizaciones son particularmente estrictas a este respecto. Por 

ejemplo, la agencia de noticias Associated Press (AP) y el canal CNN 

prohíben a sus periodistas expresar opiniones personales sobre hechos 

noticiosos o incluso interaccionar con periodistas de otros medios en sus 

cuentas profesionales y personales, mientras que Reuters establece que el 

uso profesional de una cuenta en redes sociales debe ser previamente 

autorizado por la agencia. En el caso de Twitter, la posibilidad de hacer 

‘retweet’, es decir, difundir entre tus seguidores el contenido publicado por 

una tercera persona, supone un peligro añadido a la gestión de las redes, 
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pues se trata de una acción en ocasiones inconsciente e impulsiva que 

puede acarrear controversia, ya que de algún modo se entiende que existe 

un acuerdo implícito con el mensaje compartido. La postura de los medios 

ante esta circunstancia varía según consideren que el retweet manifiesta 

acuerdo o simplemente aporta información. 

En España, de igual manera, se ha insistido en la regulación de las redes 

sociales para los periodistas. El diario El País y RTVE lo han llevado a cabo 

(Cruz, 2016, p. 240): 

En el caso español, la mayoría de medios también han implementado guías 

y recomendaciones tendentes a regular o advertir acerca de los peligros 

aparejados al uso indiscriminado de información en redes sociales. El diario 

El País fue el primero en redactar un decálogo sobre buenas prácticas 

relacionadas con la veracidad y legalidad de las informaciones difundidas 

a través de estas redes o el respeto debido también en este nuevo entorno 

a los códigos contenidos en su libro de estilo. El resto de medios y 

empresas periodísticas ahondaron en esta tendencia y distribuyeron estas 

guías de forma interna a sus empleados imponiendo en algunos casos 

políticas controvertidas. Por ejemplo, los periodistas de RTVE incorporan 

en sus cuentas personales de Twitter las siglas de la corporación marcando 

de esta forma que su actividad en la red social queda enmarcada en el 

ámbito profesional y planteando la pregunta de si realmente les pertenece 

esa cuenta de forma individual o si por el contrario es el medio quien la 

posee. Esta pregunta es de vital importancia en el caso en que el periodista 

deje el medio y decida continuar con su cuenta eliminando las siglas y 

manteniendo todos sus contactos y mensajes. 

¿De dónde viene la palabra fake news? El término procede de los Estados 

Unidos. Las personas no solo usan este concepto para noticias falsas sino 

también como una desinformación en el mundo de la información y 

comunicación. La mayoría de medios en Twitter publican una multitud de 

información durante el día. El habitual usuario de esta red social puede llegar a 

entrar en ese proceso de desinformación. Cortés e Isaza nos lo explica en su 

artículo (2017, p. 5): 
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En noviembre de 2017, el Diccionario Collins eligió fake news como la 

palabra del año. La expresión, cuyo uso aumentó 365% este año, será 

incluida en la próxima edición de ese diccionario como “información falsa, 

frecuentemente sensacionalista, diseminada bajo el disfraz de reportaje de 

noticias”. Fake news, sin embargo, no tiene una única connotación. Las 

audiencias no solo la usan para referirse a reportajes falsos, sino en general 

para expresar una inconformidad con la desinformación, especialmente en 

línea. Y, para no ir demasiado lejos, el Presidente Donald Trump la usa 

para descalificar cualquier información con la que no está de acuerdo. Lo 

cierto es que, más allá del uso político del término, fake news se relaciona 

también con opiniones extremistas, propaganda y manipulación. Una 

opinión desinformada y alarmista de un político a través de Twitter puede 

ser para muchos una noticia falsa, tanto como una noticia que, con 

deliberada mala fe, informe falsamente sobre la muerte de un líder mundial. 

En ambos casos encontramos diferencias de contenido (una opinión versus 

una noticia), de formato (un tuit versus una página web) y posiblemente de 

motivaciones (el político quiere arengar a su base mientras el sitio web 

quiere clics). 

Uno de los grandes problemas de la aparición de las noticias falsas, por ejemplo 

en Twitter, es la rapidez de los periodistas en publicar la información antes que 

sus competidores, con el objetivo de ganar más retuits y, con ello, más audiencia.  
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TWITTER 

Twitter creada el 21 de marzo de 2006 cuyos fundadores fueron Jack Dorsey, 

Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams. Es una red social con millones de 

usuarios en la actualidad que consiste en un sistema de mensajería por el cual 

cualquier persona registrada como usuario puede mandar ideas, opiniones, 

informaciones, historias, etcétera, a las personas que te siguen y, a su vez, hacer 

lo mismo hacia las personas seguidas por ti mismo. Es curioso para qué fue 

creada la red del “pajarito”. Así nos lo explica Orihuela (2011, p. 27): 

Twitter fue originalmente diseñado como una plataforma web para facilitar 

la circulación de mensajería entre grupos. Se trataba de que el usuario 

pudiera enviar un SMS a una cuenta para que fuera publicado en la web y 

además fuera distribuido a otros usuarios que quisieran recibir las 

actualizaciones mediante SMS. 

Las características principales de Twitter son la brevedad, sencillez, concisión, 

actualidad y naturalidad. Hace poco contaba con 140 caracteres para los tuits 

pero ahora se ha duplicado a los 280 caracteres. Ha aumentado la posibilidad 

de expresar una idea, información u opinión de manera clara y sagaz. Esta red 

social está conformado por varios elementos, que citaremos a continuación:  

- Tweet (tuit): mensaje publicado por aquellos usuarios de la red social. 

Goza de la oportunidad de escribir 280 caracteres y puede incluir fotos, 

vídeos y enlaces. A estos tuits se le puede contestar, dando clic al botón 

de “Responder”. Al responder un tuit, ya estás abriendo una situación de 

comunicación entre emisor y receptor. Para un periodista es importante 

pensar primero lo que quiere expresar, ya que consta solo de 280 

caracteres.  

 

- Retweet (retuit): la acción de compartir el tuit de otro usuario e incluso 

compartir un tuit propio para que lo vean tus seguidores. Asimismo, hay 

otra manera de retuitear, que es la de “citar” el tuit y comentar algo sobre 

ese tuit. Es una gran utilidad para los periodistas si se utiliza de una forma 

adecuada. 
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- Me gusta: hacer saber al otro usuario que le ha agradado un tuit que ha 

escrito aunque varias personas lo usan para tenerlo como tuits preferidos. 

En esta ocasión, no se comparte a tus seguidores. A veces, muchos 

periodistas o usuarios también lo utilizan para dar constancia de que ha 

leído la respuesta del tuit. Hace unos años se llamaba “Favorito” y contaba 

con el icono de una estrella. Actualmente, tiene el símbolo de un corazón. 

 

 

- Menciones (@): nombrar el Twitter de un usuario. En otras palabras, citar 

aquel usuario para que le llegue el mensaje. Va seguido de @. Hay 

periodistas que tienden a equivocarse con cuentas de “parodia” o perfiles 

de comentarios a la hora de mencionar. 

 

- Hashtag (#): etiqueta que se anexiona a una idea, opinión, información o 

mensaje concreto difundido en la red social. Va seguido de la almohadilla 

#. Al cliquear ese hashtag, tienes la posibilidad de dirigirte directamente a 

los resultados de ese término concreto. Es habitual su uso en programas 

televisivos o radiofónicos y, también, dirigido a eventos de interés para la 

sociedad. Por ejemplo: #OTDirecto. 

 

- Tendencias o trending topic: lo más comentado en Twitter. Algún 

suceso sobre un acontecimiento, persona o evento. Puedes elegir la 

tendencia, ciudad o país. El periodista puede participar en los trending 

topic para socializarse con los usuarios que le siguen. El trending topic, 

en Twitter, es algo básico y elemental. 

 

- Momentos: lugar de Twitter dónde se encuentran las noticias más virales 

del día o, incluso, lo más retuiteado o los tuits con más me gustas. El 

periodista lo emplea para mantenerse en alerta con la actualidad 

informativa. 
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- Notificaciones: espacio de Twitter dónde llegan los mensajes 

respondidos a los tuits que escribes, los retuits que hacen de tus propios 

mensajes, los avisos, los destacados, etcétera. Es una bandeja de 

entrada. Un periodista debe estar atento constantemente de las 

notificaciones que recibe. 

 

- Mensaje privado: el mismo nombre lo indica, es un mensaje que haces 

a otro usuario en secreto. Un periodista a través de estos mensajes 

privados puede conseguir una entrevista con algún famoso o personaje 

de interés. 

 

Como hemos visto, las posibilidades que tiene un periodista actual para 

fortalecer y desarrollar su trabajo periodístico y comunicativo son enormes. 

Twitter posee varias funciones comunicativas para los periodistas. Según 

Orihuela (2011, p. 97), “las tres funciones principales de Twitter para los medios 

de comunicación tiene que ver con su potencial para la identificación de fuentes, 

tendencias y noticias de alcance, con su dimensión de plataforma de publicación 

y, finalmente, como tema y contenido del medio”. Teniendo en cuenta esto 

último, es realmente importante el hecho de que Twitter es una gran plataforma 

para los productos periodísticos de los medios de comunicación. Orihuela lo 

divide de la siguiente manera (2011, p. 98, 99):  

Twitter como fuente informativa:  

 

1- Monitorización de tendencias y sistema de alerta temprana: 

Twitter puede utilizarse como una herramienta para detectar 

tendencias, noticias de última hora, accidentes y catástrofes, por lo 

que se ha convertido en un sistema de alerta temprana para los 

medios. Todas las noticias de alcance de los últimos años han 

aparecido inicialmente en Twitter, que además se ha convertido en un 

recurso de utilidad para contactar con testigos, obtener fotografías y 
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relatos de primera mano, confirmar noticias y encontrar nuevas 

fuentes.  

 

2- Monitorización de noticias en desarrollo: entre los usuario asiduos 

de Twitter es frecuente encontrar enlaces a los mejores y peores 

tratamientos que tienen las noticias de alcance en medios y en blogs, 

críticas a los medios en función del tiempo que tardan en incluirla en 

sus portadas y, en general, supervisión de las coberturas de los 

medios sobre temas de actualidad. En este sentido, Twitter puede ser 

una valiosa fuente para mejorar la calidad de las ediciones en línea y 

corregir errores.  

 

 

3- Realización de entrevistas, consultas y encuestas (…) 

 

4- Seguimiento de periodistas, expertos, medios y superusuarios: 

una buena estrategia de utilización periodística de Twitter pasa por la 

adecuada selección de las fuentes relevantes que hay que seguir. 

Articular con eficacia una buena red en línea de medios 

especializados, fuentes oficiales y expertos se ha convertido en algo 

tan crítico como lo fue en su momento la agenda del periodista. 

 

Twitter como tema y contenido: 

1- Formato de coberturas en directo: una plataforma eficaz para las 

coberturas en directo de eventos deportivos, procesos electorales, crisis 

políticas y catástrofes naturales.  

 

2- Curadurías de cuentas: identificar a los usuarios de Twitter más 

relevantes por temas y difundir una lista pública con el respaldo del 

medio. 
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3- Corresponsales de Twitter: ejemplo Rick Sánchez de CNN 

(@ricksanchezcnn) 

 

4- Secciones especializadas (…) 

La red del microblogging ha transformado el trabajo profesional de un periodista 

en la última década. La utilización de esta red social por parte de un periodista 

puede llegar a ser muy útil si su manejo es adecuado. En Twitter, el periodista 

puede expresar ideas, sentimientos, argumentos, además contar historias o dar 

exclusivas interesantes para la sociedad. Con sus tuits, un periodista puede 

luchar por la libertad de expresión, por la corrupción política, por los abusos de 

poder de los altos cargos, desmantelar casos de injusticia social, en definitiva, 

realizar un periodismo de calidad. Los usos y empleos de la red social Twitter 

que puede aportar a un reportero o a un redactor en el día a día, Jaraba (2015, 

p. 34) lo manifiesta en su libro:  

Usos del Twitter periodísticamente: 

• Distribución de contenidos, de creación propia o retuiteos relevantes 

periodísticamente, con materiales enlazados, si cabe. 

• Promoción del medio propio, tanto si es un cibermedio editado por otros 

como si se trata de uno creado por uno mismo. 

• Alerta temprana de noticias. Detección de acontecimientos de última hora 

e información sobre estos. Contactar con testigos, obtener fotografías, 

fuentes, etc. 

• Seguimiento de la última hora de la actualidad. 

• Investigación de temas y obtención de ideas para escribir. 

• Solicitar opinión sobre un tema, realizar encuestas. 

•Pedir consejo sobre cuestiones técnicas o especializadas. 

• Construir y reforzar la red de contactos profesionales. 

• Crear la propia marca personal. 

• Monitorización de tendencias y de noticias en desarrollo. 
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• Seguimiento de personas, marcas o entidades. 

• Realizar entrevistas (constituidas básicamente por las respuestas 

redactadas como tuits). 

• Seguimiento de periodistas, medios, expertos y superusuarios. 

• Coberturas en directo, retransmisiones en flujo continuo de tuits. 

• Corresponsales de Twitter, información permanente de lo que sucede en 

esta red. 

Destacamos principalmente la creación de una marca personal. El periodista 

cuando entra en el mundo de Twitter, deberá diferenciarse de otros periodistas. 

¿Qué diferencias conseguimos apreciar de un periodista a otro? La manera de 

escribir el tuit; si el léxico utilizado es muy instruido o consiste en un vocabulario 

sencillo en el que todo el mundo pueda entender. Después, la periodicidad con 

la que tuitea. Hay periodistas que comentan absolutamente todo, otros en 

cambio escriben tuits esporádicamente sobre hechos transcendentales. 

Ajustarse a un solo tema exclusivo como, por ejemplo, el deporte o abarcar 

varios temas como la política y la cultura. Es importante saber qué contenidos 

frecuentará. Por último, conocer si incluirá en sus tuits constantemente 

imágenes, vídeos o enlaces de páginas web. De igual modo, si se convertirá en 

un periodista dedicado a dar publicidad para el medio de comunicación en el que 

trabaja. El modo en la cual transmites un tuit es fundamental porque adquirirá 

más o menos audiencia en Twitter. Jaraba (2015, p. 36) nos recomienda que 

debe aparecer en el tuit de un periodista:  

Los periodistas deberían tener en sus tuits: 

• Dar titulares de las noticias que publican, con enlaces al contenido del 

sitio web correspondiente, si es el caso. 

•Retuitear noticias de otros que consideren relevantes y coherentes con la 

propia línea informativa. 

• Asegurar a sus lectores el seguimiento de las noticias publicadas – que a 

menudo no se puede hacer en el propio medio – para llevar la cobertura 

más allá. 
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• Hacer seguimiento de noticias levantadas por otros o publicadas en 

medios, para ofrecer el desarrollo y contexto que otros no proporcionan. 

• Tuitear sobre los temas a los que se aproxima o le interesan, destacar 

personalidades influyentes o que conviene descubrir, llamar la atención 

sobre asuntos de interés público. 

• Hacer tuits de opinión, a modo de incidencia editorializante y personal en 

la actualidad. 

• Conversar con sus lectores sobre todos estos temas. 

• Incluir, siempre que sea posible, enlaces, fotos y vídeos relacionados con 

todos estos asuntos. 

Siguiendo con los métodos de los periodistas en Twitter, las fuentes informativas 

poseen uno de los elementos más importantes. Una fuente informativa es aquella 

persona, institución de toda índole o documento que aporta información para que 

el periodista pueda redactar la noticia. En la actualidad, el proceso tradicional de 

asistir al acto donde se ha producido el suceso de la noticia es cada vez menos 

habitual, por lo que acude a fuentes informativas como las agencias de noticias. 

Es frecuente que la mayoría de medios cuelguen noticias con titulares muy 

parecidos ya que la información viene de la misma agencia. El producto 

periodístico final debe ser diferente a la aportación informativa de la fuente. En 

el presente, observamos con más asiduidad el empleo persistente de usar 

fuentes informativas procedentes de las redes sociales, en este caso Twitter.  

En Twitter, el periodista usa a otros periodistas que han dado la exclusiva como 

fuentes informativas. También, está el caso de retuitear para que sus seguidores 

conozcan la información. El empleo del retuit es frecuente cuando un famoso o 

político escribe un tuit para dar una noticia importante, el periodista retuitea o cita 

dicho tuit. Bonaño Serrano (2015, p. 42) divide las redes sociales en fuentes 

directas e indirectas:  

Las redes sociales como fuentes directas: Como podemos observar, las 

redes sociales tienen muchas funciones y cada cuál más específica. 

Respecto a su función como fuentes de información, es una obviedad su 

uso como fuente directa de información. Los periodistas, con el paso del 
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tiempo se van adaptando y se van afiliando cada vez más a las redes 

sociales (principalmente facebook y twitter) gracias a su inmediatez y su 

forma directa de llegada. Las informaciones vertidas en las redes sociales 

llegan sin intermediarios en la mayoría de las ocasiones por lo tanto, los 

periodistas pueden acceder a la información de una manera vertical y 

rápida, incluso en el caso de que no haya presenciado el acontecimiento 

ocurrido. 

Las redes sociales como fuentes indirectas: Cuando nos referimos a 

fuentes de información para el periodista, no podemos limitarnos a las 

fuentes directas (fuentes entrevistadas cuya declaración está presente en 

la noticia). Las fuentes indirectas de información también son una de las 

funciones de las redes sociales. Las redes abren al periodista la posibilidad 

de descubrir primicias, encontrar personas y testigos que estén cerca de 

un ocurrido, predecir tendencias, buscar contactos que se desea 

entrevistar, encontrar informaciones de fondo sobre alguien, investigar 

perfiles de víctimas, encontrar inspiración para reportajes y tener una visión 

general de eventos actuales y del humor de la opinión pública. Otra manera 

de utilización de las redes sociales que ya es una rutina de los periodistas 

es la búsqueda de perfiles, que ocurre sobre todo en las secciones de 

sucesos. Las informaciones de los perfiles de las victimas sirven para trazar 

un análisis psicológico y social de la víctima. 

Según Jaraba (2015, p. 61), “un periodista desplazado a un lugar donde se 

produce algo noticioso, armado con un dispositivo de comunicación móvil y 

equipado con Twitter es una fuerza informativa en primera línea”. Jaraba quiere 

dejar constancia de que esta red social tiene la posibilidad de actuar 

beneficiosamente como un canal de comunicación y, al mismo tiempo, ejercer 

de fuente informativa competente. La rapidez innecesaria por ser el primero en 

dar la exclusiva origina la desinformación, es decir, noticias falsas o información 

errónea publicada de forma manipulada en algunos casos. Jaraba aclara que 

(2015, p. 43), “no hay que obsesionarse con el lanzamiento de primicias sino 

pensar en que su seguimiento mediante Twitter puede ser el único modo de 

proporcionárselo a los lectores que esperan calidad de nuestro trabajo”.  
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Al principio cuando un periodista termina la carrera universitaria necesita una 

colaboración práctica con la finalidad de codearse con profesionales y obtener 

fuentes informativas. Jaraba lo deja bastante evidente (2015, p. 41):  

Esto tiene especial importancia en el caso de los periodistas que empiezan 

o en los estudiantes que van a incorporarse a la profesión. En Twitter les 

resultará más fácil contactar con profesionales y relacionarse regularmente 

con ellos porque la plataforma, como he dicho, se basa en una dinámica 

conversacional, y porque en ella se da con mayor rotundidad el trato franco 

e igualitario que caracteriza a la profesión de periodista. En Twitter todos 

somos iguales y valemos lo que vale la calidad de nuestro tuiteo. De modo 

que un estudiante de periodismo que se distingue por unas aportaciones 

pertinentes y relevantes está en mejores condiciones para hacerse notar 

por quienes pueden propiciarle un empleo o por lo menos reconocerle como 

colega. 

Según Francés, Gavaldà, Llorca y Peris dividen el Twitter en dos vertientes 

(2014, p. 382):  

Twitter deber ser entendida en dos vertientes principalmente. Por un lado, 

como ya se ha expresado, se trata de una plataforma de microblogging: la 

actividad principal que en ella se da es la articulación de mensajes de 

actualización de estado, bien vía web, bien vía móvil. De ahí que la 

comunicación en este entorno, utilizado muchas veces como canal de 

atención al usuario por parte de las empresas o herramienta de seguimiento 

en tiempo real de eventos, se caracterice por la brevedad y la concisión de 

los mensajes. De hecho, de la opinión de los usuarios se deduce que las 

características que diferencian Twitter de otros medios sociales son la 

rapidez e inmediatez.  

Por otro lado, Twitter es una red social: las personas que deciden abrir una 

cuenta crean un perfil con cierta información personal para poder conectar 

con otras personas. En Twitter se tiene fácil acceso al contenido que los 

demás usuarios generan, pero también se comparte información y se 

describen actividades cotidianas del propio usuario. 
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Para identificar si un político, famoso o personaje de interés público es el 

auténtico, Twitter lo corrobora a través de un símbolo de verificación (✔).Está 

situado al lado del nombre del personaje citado. Al ver este signo, confirmamos 

que es el personaje verdadero y no una suplantación.  

El asunto de la suplantación es un tema muy relevante por varios motivos. Twitter 

permite la suplantación de identidad siempre y cuando indique en la biografía del 

usuario que es una parodia. Agustinoy y Monclús lo especifican en el siguiente 

párrafo (2016, p.79):  

Twitter cuenta con una política de suplantación de personalidad un tanto 

peculiar, ya que permite (siempre que se cumplan determinados criterios), 

la existencia de cuentas “parodias” o perfiles de comentarios, que podrían 

utilizar el nombre (o, en este caso, una marca) de un tercero sin su 

autorización. Así, Twitter no considera infracción marcaria cuando el 

nombre de la cuenta no sea exactamente el de la denominación por la 

marca y, además, se indique en la denominada “biografía” del perfil que se 

trata de una cuenta “parodia” o en la que se publican comentarios sobre 

dicha marca. De hecho, en el propio formulario Twitter indica claramente lo 

siguiente: “toda cuenta que cumpla con nuestra política de parodia no 

infringirá nuestras políticas de marcas comerciales o suplantación de 

identidad” 

Para los periodistas este tema de la suplantación de identidad es un asunto a 

tomar en cuenta. La facilidad de pasarse por personaje famoso condiciona al 

periodista de un modo negativo. En el ámbito del fútbol, la suplantación de 

identidad es constante. Las falsificaciones más populares son las de futbolistas. 

Estos usuarios publican tuits para provocar noticias falsas. En varios casos, 

algunos periodistas han sido engañados. Una gran cantidad de periodistas han 

retuiteado el mensaje del Twitter del futbolista “falso”. Convirtiéndose, incluso, 

en una noticia viral, sin antes comprobar su verificación.  

En otras situaciones, el propio personaje público se adelanta a los medios de 

comunicación y publica la exclusiva de la noticia. Por ejemplo, el futbolista, 

Gerard Piqué, sobre el asunto del posible fichaje de su compañero de equipo, 

Neymar, al Paris Saint Germain, decidió dar la primicia de anunciar que su amigo 
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y compañero “se quedaba” en Barcelona. Tras este tuit, todos los periodistas 

dieron por oficial que Neymar aguantaría en el club catalán. No comprobaron 

otras fuentes ni se buscó más información. A la semana siguiente, Neymar 

fichaba por el club parisino. 

La suplantación de identidad corresponde con temas jurídicos de la sociedad. 

Según Davara (2016, p. 56):  

La definición dada por el GT29, nos llama la atención principalmente la 

consideración de la red social como “servicio de la sociedad de la 

información” por cuanto esto supone que cumple con los cuatro requisitos 

que exige la Ley 34/2002: servicio prestado a distancia, por vía electrónica, 

a título oneroso y a petición individual del interesado. 

 

LA APARICIÓN DEL COMMUNITY MANAGER 

El invento del Internet y la consagración de las redes sociales en la sociedad han 

originado una nueva profesión, la del Community Manager. Según Rodríguez 

(2011, p. 74): 

Un Community Manager es un profesional que debe convertirse en la voz 

y los oídos de su producto, y por tanto de su continuidad. Debe identificar 

riesgos y oportunidades, y sobre todo, debe velar por la reputación online 

de su producto, marca o compañía a través de las oportunidades que le 

ofrezcan las plataformas Social Media más adecuadas para ello.  

La función principal de esta nueva profesión corresponde con la popularidad y el 

agrado del producto hacia los consumidores. El Community Manager ha ido 

adquiriendo un prestigio a lo largo de estos últimos años. Las empresas 

contratan a este tipo de personas o equipo de trabajo con el objetivo de ganar 

popularidad. Entre las funciones del Community Manager destacamos las que 

publican Sabés y Verón (2013, p.38 y 39): 

Sobre las funciones que desempeñan en la empresa estos profesionales, 

el bloguero José Luis Arnal (2012) ofrece un listado exhaustivo y detallado 

de tareas:   
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 Creación de contenidos a través de todas las herramientas de 

comunicación que tenga el cliente: contenido para la web, blogs, artículos, 

imágenes en pinterest, tweets, fan page de facebook o creación de 

newsletter, por ejemplo. 

 Atención al cliente: el community manager es el encargado de atender a 

las dudas y preguntas de los seguidores, gestiona las crisis y cuando los 

fans tienen una queja o una propuesta de mejora hace de enlace entre la 

empresa y el cliente, acercando los comentarios a la empresa para intentar 

llevarlos a cabo si es posible. 

 Social Media Marketing: se trata de la creación, ejecución, dinamización y 

hacer presencia en las distintas comunidades sociales. Los community 

manager son los responsables de crear la estrategia de marketing y 

comunicación para desarrollar unas directrices de trabajo. 

 Establecer relaciones con periodistas especializados del sector de la marca 

que se gestiona.  

 Evaluación de resultados para medir si se está haciendo bien o no el 

trabajo, de manera que se pueda cambiar lo que no se está haciendo bien. 

Arnal reconoce que esta es la parte del trabajo que menos suele gustar 

hacer, pero es necesaria porque “hay que demostrarle al cliente a través 

de informes que su inversión económica sirve para algo”. Se trata de medir 

si nos siguen más personas y si el contenido interesa o no, entre otras 

cuestiones, a través de herramientas que miden y proporcionan resultados, 

como puede ser Google Analytics. 

El Community Manager es una gran oportunidad laboral para el periodista. Un 

trabajo en auge. Para el Community Manager, el periodismo digital lo es todo. 

Sabés y Verón lo afirman (2013, p. 42): 

Según Tania Lucía Cobos (2011: 12), actualmente el perfil profesional que 

suele ser el más solicitado para los cargos de community manager es el de 

periodista / comunicador social, en la medida que estos profesionales 

adquieren en su formación universitaria, los conocimientos y habilidades 

que más comúnmente se requieren, como redacción y ortografía, 

relaciones públicas, periodismo digital, medios de comunicación, entre 

otros. 
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7. TRABAJO DE CAMPO: ATENTADOS DE CATALUÑA DE 2017 

CONTEXTO 

Los atentados de Cataluña de 2017 fueron una serie de ataques terroristas que 

se desarrollaron en las ciudades de Barcelona y Cambrils (Cataluña). Sus 

autores, que emplearon vehículos y cuchillos para causar la muerte de 16 

personas y cerca de 140 heridos, pertenecían a una red yihadista formada en la 

localidad de Ripoll (Gerona) por 10 individuos. Varias fuentes del Cuerpo 

Nacional de Policía, Guardia Civil, expertos antiterroristas de Mossos 

d’Esquadra, etcétera, confirmaron que los ataques pudieron ser de mayor 

gravedad y más mortales. La idea principal de los terroristas era la de comprar 

furgones para cargar con TATP (peróxido de acetona), sustancia altamente 

explosiva, pero tuvieron que planear otra estrategia al explotar el lugar de 

operaciones donde elaboraban los explosivos. Estado Islámico, mediante un 

comunicado oficial, admitió ambos atentados y describió a los terroristas como 

sus fieles.  

El ataque que se produjo en la ciudad condal causó la muerte de 15 personas y 

6131 heridos. El conductor de la furgoneta, Younes Abouyaaqoub, fue capaz de 

huir a pie logrando pasar por el mercado de la Boquería y corriendo por toda 

Barcelona hasta la Zona Universitaria. A las 6:20 de la tarde, cuando un hombre 

de 35 años, Pau Pérez Villán, de 35 años, estaba aparcando su coche en la Zona 

Universitaria, el terrorista de forma violenta le acuchilló. Horas después, Pau 

falleció en el coche. Younes para escaparse de Barcelona utilizó el coche de 

Pau, un Ford Focus blanco. 

Después del ataque de Barcelona, en la noche del 17 al 18, poco antes de las 

1:30 de la madrugada, el cuerpo de policía de Cataluña informa de un posible 

atentado terrorista en Cambrils, municipio de Tarragona. Cinco personas 

montadas en un coche Audi traspasan un control policial a toda velocidad en la 

avenida de la Diputación, al principio de Cambrils. Los cinco terroristas 

transportaban cinturones explosivos con la intención de explotarlo en el paseo 

marítimo de la ciudad. Durante la persecución, los agentes de policía disparan 

contra el coche y termina volcando en la rotonda junto al Club Náutico. Del coche 

salen los cinco y con un cuchillo tratan de apuñalar a varios viandantes. 
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Resultaron heridos cinco civiles, uno de ellos murió horas después. Tras varios 

intentos, un agente alcanzó abrir fuego contra los terroristas, consiguiendo abatir 

hasta cuatro de ellos. A través de la redes sociales, los Mossos d’Esquadra 

anuncian que el ataque de Cambrils está relacionado con el de Barcelona y con 

la explosión en una vivienda de Alcanar (Gerona). Las autoridades trabajan en 

el control de las explosiones y realizan pruebas para controlar su estallido. 

Finalmente, los Mossos anuncian que el quinto yihadista que había resultado 

herido, murió a las pocas horas.  

Tras estos atentados, más los sumados ya en Boston, París, Niza, etcétera, el 

gobierno español llevó a cabo una serie de medidas de protección para el país. 

Propuestas tales como: 

 Mayor inversión en seguridad 

 Vigilancia especial en sitios con más radicales detenidos como puede ser 

Barcelona, Madrid o Ceuta 

 Estudiar de forma especial el perfil del radicalizado 

 La integración efectiva de los musulmanes en España debe ser una 

realidad como ocurre en los países como Francia o Reino Unido.  

Los días posteriores al atentado de Barcelona se vivió en todo el país momentos 

muy duros y tristes. Lugares como Madrid tomaron la mayor protección y en otras 

ciudades lejanas a la ciudad condal sintieron el miedo. Tuvo un gran impacto 

social en todos los ámbitos. En los medios de comunicación no paraban de 

hablar del tema e, incluso, se informaba más sobre el Estado Islámico.  
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ANÁLISIS DE CONTENIDO 

El análisis de contenido es la técnica metodológica empleada en este trabajo de 

campo. Vamos a analizar el contenido de un tuit, una noticia web y una noticia 

en papel, y su posterior relación entre estos. Los medios de comunicación 

utilizados son el diario El País y La Vanguardia, son periódicos españoles que 

nacieron en 1976 y 1881. El análisis de contenido es un análisis de datos, 

documentos, archivos que pretender ser objetivos y centrarse en la búsqueda de 

vocablos que comprenden el contenido de las comunicaciones, así lo afirma 

López (2002, p. 173): 

Como hemos comprobado, actualmente se puede considerar el análisis de 

contenido como una forma particular de análisis de documentos. Con esta 

técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas 

expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo 

que intenta cuantificarse. El análisis de contenido, según Berelson (1952), 

es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y 

cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. Esta 

técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad 

natural del hombre por descubrir la estructura Interna de la información, 

bien en su composición, en su forma de organización o estructura, bien en 

su dinámica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros 

símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones y se sitúan 

dentro de la lógica de la comunicación interhumana. El análisis de 

contenido difiere de las técnicas clásicas de estudio de documentos 

(técnicas de diversa índole: históricas, literarias, jurídicas, sociológicas, 

políticas,...) en las que tiende a mediatizar la subjetividad personal del 

investigador. Esta metodología pretende sustituir las dimensiones 

interpretacionistas y subjetivas del estudio de documentos o de 

comunicaciones por unos procedimientos cada vez más estandarizados 

que intentan objetivar y convertir en datos los contenidos de determinados 

documentos o comunicaciones para que puedan ser analizados y tratados 

de forma mecánica. 
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EL PAÍS 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO (TUIT) 

 

Tema: Atentado terrorista en Barcelona. 

Resumen: Atentado terrorista en la ciudad de Barcelona, exactamente en el 

paseo de la Ramblas, zona más turística de la ciudad condal, con la muerte de 

13 personas.  

Tipo de titular: Informativo. 

Protagonista: Personas fallecidas. 

Personajes secundarios: Estado Islámico. 

Estructura: Está compuesto por las palabras “ÚLTIMA HORA”, sujeto, 

predicado y al final un enlace de la noticia de la página web del diario El País.  

Género: No hay ningún género utilizado.  

Contenido: Informativo. El único objetivo es informar sobre una noticia que ha 

sucedido de última hora. 

Fuentes: No se cita ninguna fuente en el tuit. 
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Lenguaje: Claro, conciso y directo. Utilizan las palabras “ÚLTIMA HORA” en 

mayúsculas para llamar la atención de los usuarios que siguen el Twitter de El 

País.  

Fotografía: No hay fotografía. 

Géneros complementarios: No hay géneros complementarios. 

Observaciones: Podemos observar que el enlace de la noticia de la página web 

habla sobre la manifestación que se produjo en Barcelona contra los atentados 

terroristas. La manifestación se realizó el 27 de agosto de 2017, junto 10 días 

después del atentado. El día que escribieron el tuit no lo habían escrito con 

enlace de la página web.  

Conclusiones: Es un tuit con un mensaje claro y de última hora con el objetivo 

principal de que el usuario lo leyera y lo retuiteara, para que llegara a todo Twitter.  
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FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO (NOTICIA DE PÁGINA WEB) 
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DATOS DESCRIPTIVOS 

Titular: Un atentado terrorista en Barcelona provoca al menos 13 muertos. 

Medio: El País. 

Fecha: Viernes 18 de agosto de 2017. 

Página: Página web. 

Sección: España. 

Data: redactado por Jesús García, Alfonso L. Congostrina, Oriol Güell y Rebeca 

Carranco. 
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ANÁLISIS DE TEXTO 

Tema: Atentado terrorista en Barcelona. 

Resumen: El pasado 17 de agosto de 2017 a las 5 de la tarde ocurrió un 

atentado terrorista en el paseo de las Ramblas, Barcelona. Provocó la muerte de 

13 personas y varios heridos. Los autores del atentado, Estado Islámico, 

atropellaron con una furgoneta a las personas que transitaban por el paseo de 

las Ramblas. 

Tipo titular: Informativo. 

Protagonista: Personas fallecidas. 

Personajes secundarios: Estado Islámico. 

Estructura: Pirámide invertida. Es una estructura de mayor a menor importancia 

a través de la respuesta a las denominadas 5 w y 1 h: qué (what), quién (who), 

cuándo (when), dónde (where), por qué (why) y cómo (how). Titular, lead o 

entradilla y cuerpo de la noticia.  

Género: Noticia. 

Contenido: Informativo. 

Datos antecedentes: La relación del atentado con la explosión que se produjo 

en una casa de Alcanar. Otro dato antecedente es el atentado del 11 de marzo 

de 2004 en la ciudad de Madrid.  

Fuentes: Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero (jefe de los Mossos 

d’Esquadra), Joaquim Forn (consejero de Interior), Fernando Andreu (juzgado 

central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional). 

Lenguaje: Claro, preciso, sencillo y verbos con acción. Es un lenguaje destinado 

para todas las personas.  

Fotografía: Una sola imagen. Se aprecia varios Mossos d’Esquadra 

acordonando la zona y personas que estaban en las Ramblas levantando los 

brazos.  

Infografía: Una infografía que informa el trayecto que realizó la furgoneta de los 

terroristas en el paseo de las Ramblas.  

Géneros complementarios: Crónica, reportaje.  
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Observaciones: La única fuente que confirma lo ocurrido son los Mossos 

d’Esquadra. 

Conclusiones: Noticia redactada por el diario El País en su página web con la 

escasez de fuentes para ser noticia de interés para la sociedad. 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO (NOTICIA DEL PERIÓDICO) 
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DATOS DESCRIPTIVOS 

Titular: El ISIS mata a 13 personas en Barcelona e intenta otra masacre en 

Cambrils. 

Medio: El País. 

Fecha: Viernes 18 de agosto de 2017. 
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Página: Páginas 14 y 15. 

Sección: España. 

Data: redactado por Jesús García  y Rebeca Carranco. 

ANÁLISIS DE TEXTO 

Tema: Atentado terrorista en Barcelona.  

Resumen: A las 16:50 horas de la tarde del 17 de agosto de 2017, el Estado 

Islámico atentó en la ciudad de Barcelona, concretamente en las Ramblas, y 

pretendió hacer otra matanza en Cambrils. El atentado terrorista causó la muerte 

de 13 personas y varios heridos.  

Tipo titular: Informativo. 

Protagonista: Estado Islámico. 

Personajes secundarios: Personas fallecidas. 

Estructura: Pirámide invertida. Es una estructura de mayor a menor importancia 

a través de la respuesta a las denominadas 5 w y 1 h: qué (what), quién (who), 

cuándo (when), dónde (where), por qué (why) y cómo (how). Titular, lead o 

entradilla y cuerpo de la noticia.  

Género: Noticia. 

Contenido: Informativo. 

Datos antecedentes: Relación con los atentados yihadistas producidos en 

Berlín, Niza y Estocolmo.  

Fuentes: ISIS (Estado Islámico), Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero (jefe 

de los Mossos d’Esquadra, Ellen Vercamm (turista belga), testigos que llamaron 

al teléfono de Emergencia, Generalitat, Joaquim Forn (consejero de Interior). 

Lenguaje: Claro, preciso, sencillo y verbos con acción. Es un lenguaje destinado 

para todas las personas.  

Fotografía: Una sola imagen. Un policía pasa por delante de la furgoneta usada 

para el atentado terrorista. En el suelo, una de las víctimas. 
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Infografía: Una infografía que informa el trayecto que realizó la furgoneta de los 

terroristas en el paseo de las Ramblas con seis citas de información sobre los 

atentados.  

Géneros complementarios: Crónica, reportaje. 

Observaciones: En este caso hay varias fuentes a parte de la de los Mossos 

d’Esquadra. 

Conclusiones: Noticia redactada por el diario El País para su periódico del día 

18 de agosto de 2017 sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. 
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LA VANGUARDIA 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO (TUIT) 

 

Tema: Atentado terrorista en Barcelona. 

Resumen: Atentado terrorista en la ciudad de Barcelona, exactamente en el 

paseo de la Ramblas. Una furgoneta mata a 13 personas y deja a un centenar 

de heridos. 

Tipo de titular: Informativo. 

Protagonista: Personas fallecidas. 

Personajes secundarios: Estado Islámico. 

Estructura: Está compuesto por el hashtag #ÚLTIMA HORA, sujeto, predicado 

y al final un enlace de la noticia de la página web del periódico La Vanguardia.  
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Género: No hay ningún género utilizado.  

Contenido: Informativo. El único objetivo es informar sobre una noticia que ha 

sucedido de última hora. 

Fuentes: No se cita ninguna fuente en el tuit. 

Lenguaje: Claro, conciso y directo. Utiliza el hashtag #ÚLTIMAHORA en 

mayúsculas para llamar la atención de los usuarios que siguen el Twitter de La 

Vanguardia. 

Fotografía: No hay fotografía. 

Géneros complementarios: No hay géneros complementarios. 

Observaciones: El tuit contiene un enlace de la página web de La Vanguardia 

sobre la noticia del atentado terrorista de Barcelona. 

Conclusiones: Es un tuit con un mensaje claro y de última hora con el objetivo 

principal de que el usuario lo leyera y lo retuiteara, para que llegara a todo Twitter.  
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FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO (NOTICIA DE PÁGINA WEB) 
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DATOS DESCRIPTIVOS 

Titular: Un atropello masivo deja 13 muertos y un centenar de heridos en un 

atentado en la Rambla de Barcelona. 

Medio: La Vanguardia 

Fecha: Viernes 18 de agosto de 2017. 

Página: Página web. 

Sección: Sucesos. 

Data: Redacción. 

ANÁLISIS DE TEXTO 

Tema: Atentado terrorista en Barcelona. 

Resumen: El 17 de agosto de 2017 sucedió un atentado terrorista en el paseo 

de las Ramblas, Barcelona. Provocó la muerte de 13 personas y varios heridos. 

Los autores del atentado, Estado Islámico, atropellaron con una furgoneta a las 

personas que transitaban por el paseo de las Ramblas. 

Tipo titular: Informativo. 
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Protagonista: Personas fallecidas. 

Personajes secundarios: Estado Islámico. 

Estructura: Pirámide invertida. Es una estructura de mayor a menor importancia 

a través de la respuesta a las denominadas 5 w y 1 h: qué (what), quién (who), 

cuándo (when), dónde (where), por qué (why) y cómo (how). Titular, lead o 

entradilla y cuerpo de la noticia.  

Género: Noticia. 

Contenido: Informativo. 

Datos antecedentes: La relación del atentado con la explosión que se produjo 

en una casa de Alcanar. Otro dato antecedente es el atentado del 11 de marzo 

de 2004 en la ciudad de Madrid.  

Fuentes: Carles Puigdemont (presidente de la Generalitat), Sistema 

d'Emergències Mèdiques, Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero (jefe de los 

Mossos d’Esquadra), Joaquim Forn (consejero de Interior), agencia EFE, 

Facebook, Estado Islámico, Jordi Munell (alcalde de Ripoll), testigos del 

atentado, LaVanguardia.com, Ayuntamiento de Barcelona. 

Lenguaje: Claro, preciso, sencillo y verbos con acción. Es un lenguaje destinado 

para todas las personas.  

Fotografía: Varias fotografías. La primera es una imagen de Las Ramblas en la 

que los enfermeros de las ambulancias auxilian a los heridos. La segunda es el 

autor del atentado, Driss Oukabir. La tercera es un tuit de @xavieraldekoa 

compuesta por la fotografía de la furgoneta. La cuarta es el tramo que realizó la 

furgoneta de los terroristas. En la quinta, varios Mossos y ciudadanos ayudan  a 

un herido en La Rambla. Por último, una imagen de un tuit de Protección Civil 

acerca del atentado.  

Infografía: No hay infografía. 

Géneros complementarios: Crónica, reportaje.  

Observaciones: La Vanguardia complementa la noticia con varios vídeos de 

testigos presentes en el atentado. También, utiliza usuarios de Twitter como 

fuente informativa. 
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Conclusiones: Noticia redactada por La Vanguardia en su página web sobre el 

atentado terrorista de Barcelona.  

 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO (NOTICIA DEL PERIÓDICO) 
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DATOS DESCRIPTIVOS  

Titular: Rambla de sangre. 

Medio: La Vanguardia 

Fecha: Viernes 18 de agosto de 2017. 

Página: Páginas 3, 4 y 5. 

Sección: Política. 

Data: redactado por Mayka Navarro y Santiago Tarín. 
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ANÁLISIS DE TEXTO 

Tema: Atentado terrorista en Barcelona.  

Resumen: A las 16:50 horas de la tarde del 17 de agosto de 2017, el Estado 

Islámico atentó en la ciudad de Barcelona, concretamente en las Ramblas, y 

pretendió hacer otra matanza en Cambrils. El atentado terrorista causó la muerte 

de 13 personas y varios heridos.  

Tipo titular: Informativo. 

Protagonista: Personas fallecidas. 

Personajes secundarios: Estado Islámico. 

Estructura: Pirámide invertida. Es una estructura de mayor a menor importancia 

a través de la respuesta a las denominadas 5 w y 1 h: qué (what), quién (who), 

cuándo (when), dónde (where), por qué (why) y cómo (how). Titular, lead o 

entradilla y cuerpo de la noticia.  

Género: Noticia. 

Contenido: Informativo. 

Datos antecedentes: Relación con los atentados yihadistas producidos en 

Berlín, Niza y Estocolmo.  

Fuentes: Varios testigos, Estado Islámico, Tedax de los Mossos, Josep Lluís 

Trapero (mayor de los Mossos d’Esquadra), Jordi Munell (alcalde de Ripoll), 

Consejería de Interior. 

Lenguaje: Claro, preciso, sencillo y verbos con acción. Es un lenguaje destinado 

para todas las personas.  

Fotografía: Una imagen en la que aparece la furgoneta protagonista del 

atentado, junto a un Mosso d’Esquadra y un herido. Otras dos imágenes, la de 

la izquierda, los de emergencia auxiliando a los heridos y a la derecha cómo 

había quedado La Rambla.  

Infografía: Varias infografías sobre el recorrido de la furgoneta, la descripción 

total de la furgoneta, las personas que fallecieron. 

Géneros complementarios: Crónica, reportaje. 
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Observaciones: Si lo comparamos con la noticia de la página web hay menos 

fuentes informativas citadas. En cambio, la noticia posee mucha más información 

que la noticia de la página web. 

Conclusiones: Noticia redactada por el periódico La Vanguardia para su 

periódico del día 18 de agosto de 2017 sobre los atentados de Barcelona y 

Cambrils. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

El tuit, la noticia de la página web y la noticia del periódico informan del mismo 

contenido, los atentados de Cataluña de 2017. Cuando sucede uno de estos 

acontecimientos, los medios de comunicación trabajan de manera eficaz para 

informar sobre un asunto de tanto interés como este. Con el paso del tiempo, los 

periódicos han adquirido nuevas herramientas para comunicar, como el 

nacimiento de Internet que ha supuesto un periodismo digital o el surgimiento de 

las redes sociales: Twitter, Facebook o Instagram.  

Los seis elementos descritos mediante la ficha de análisis de contenido son del 

diario El País y el periódico La Vanguardia. Los tuits están fechado el 17 de 

agosto de 2017, mismo día del atentado. Estos mensajes fueron escritos horas 

después del incidente. Las noticias de la página web se actualizan cada vez que 

sale una información nueva. Las noticias de los periódicos fueron publicado el 

día posterior.  

Relacionando los tuits con las noticias, podemos ver que el tuit es un simple 

titular con un enlace, transmite nada más que la información de trece muertos 

por el atentado de las Ramblas. En cambio, en las noticias se informa sobre 

quién ha podido ser, cómo y por qué ha sucedido, dónde ha ocurrido 

exactamente, las consecuencias y causas que ha tenido, el impacto social del 

día después, etcétera. El usuario de Twitter tiene la obligación de pinchar en el 

enlace para saber más información y, además de manera contrastada por las 

fuentes oficiales.  

El titular y el contenido es informativo en los tres casos de cada medio. En el tuit 

no se indica ninguna fuente, mientras que en la página web se citan varias 

fuentes como la de los Mossos d’Esquadra. En las noticias de cada periódico, 

aparecen fuentes nuevas. Aquí vemos la diferencia entre la noticia del periódico 

y las otras dos. En una noticia redactada para un periódico, tienes el suficiente 

tiempo para reunir la información necesaria y comprobar las fuentes que existen 

y corroborarlas. Es un periodismo de calidad. Enviar un periodista a la escena 

del “crimen”, preguntar qué ha sucedido, buscar fuentes, corroborar la 

información que dan esas fuentes, redactar la noticia, etcétera.  
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Las noticias de la página web se actualizan en el momento si aparece alguna 

información nueva. Los tuits llevan estos enlaces de noticias de la página web 

actualizados. En el seguimiento del atentado, los redactores de El Pais y La 

Vanguardia pretender escribir tuits con el enlace de la noticia actualizada, cuyo 

objetivo es que el usuario de Twitter pueda entrar en el enlace y saber la última 

hora, en este caso, del atentado terrorista de Barcelona. 

En el caso de El País el enlace te enviaba a otra noticia de la web. Actualmente 

el enlace es la noticia de la manifestación contra los atentados en Barcelona, 

publicada el 27 de agosto. Todos los tuits del día del atentado y de los días 

posteriores, tenían el enlace de la noticia de la manifestación.  

El lenguaje utilizado en los tres casos de cada medio es el mismo: claro, conciso 

e informativo. Emplea verbos en acción. Algunos géneros complementarios de 

la noticia de la página web y del periódico son la crónica y el reportaje.  

La noticia de la página web y la noticia del periódico mantienen la misma 

estructura e, incluso, el mismo contenido. La diferencia la encontramos en el 

soporte de papel porque posee más información que la de la web.  

Ahora compararemos los dos medios de comunicación: El País y La Vanguardia. 

El diario El País escasamente utiliza Twitter para redactar las noticias de la 

página web o periódico en papel. No acude a vídeos de testigos presentes. El 

País sigue siendo un medio más clásico. No es receptivo a ese periodismo digital 

y periodismo ciudadano. En cambio, La Vanguardia es un medio modernizado. 

Este periódico catalán si emplea Twitter en varios ocasiones: cita tuits de varios 

periodistas, tuits de instituciones importantes del país… En esta noticia de la 

página web acerca del atentado de Barcelona, cita el Twitter de @xavieraldekoa 

y de Protección Civil, es decir, utiliza Twitter como fuente informativa. De igual 

modo, La Vanguardia es afín a compartir vídeos de testigos que los suben a 

redes sociales como Youtube o Twitter. 

En conclusión, Twitter se puede convertir en una herramienta útil para transmitir 

la información, no un medio para buscar fuentes y elaborar una noticia o 

reportaje. Sobre el tema del atentado, Twitter se llenó de noticias falsas. Aquí 

dejamos algunos ejemplos: 
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El diario El País y La Vanguardia utilizaron como fuentes la policía catalana, 

consejero de Interior, el gobierno catalán, en otras palabras, fuentes oficiales. En 

Twitter, el día del atentado, hubo tuits que difundieron información del atentado, 

algunos eran falsos y otros verdaderos. El problema se encuentra en el momento 

que un medio busca fuentes a través de Twitter.  
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8. CONCLUSIONES 

De este modo llegamos a la que he estimado la parte más fundamental de mi 

trabajo pues pretenderé comprobar que he efectuado los objetivos que me 

propuse en el principio del proyecto. Asimismo, describiré las conclusiones que 

he sacado de mi Trabajo de Fin de Grado.  

Al principio, me surgieron varias ideas para el Trabajo de Fin de Grado. Mi 

intención era escoger un tema diferente, original y de actualidad. No quería que 

fuera un tema muy teórico. Por ello, pensé en la red social Twitter. Una 

herramienta actual utilizada por todo el mundo y, potencialmente activa en el 

mundo del periodismo. Quería demostrar la relación de Twitter y periodismo. 

Al inicio, me quedé bloqueado. No sabía qué fuentes buscar, de qué tema 

concreto hablar, qué hipótesis defender… lo veía todo muy negro. Con la ayuda 

de mi tutor conseguí escoger el tema que utilizaría para desarrollar mi 

investigación. Todavía recuerdo cuando mi tutora, Inés Méndez, me dijo lo 

siguiente: “Este es un trabajo muy importante, piensa en algo que te gusta y 

verás que es fácil de hacer”.  

Antes de comenzar con las conclusiones generales, relacionando la teoría y las 

conclusiones del análisis, me gustaría opinar sobre el periodismo hoy en día. 

Actualmente, un periodista es esclavo del medio de comunicación del que 

trabaja. Ha ocurrido, en ocasiones, que el periodista no ha podido publicar una 

noticia, reportaje o artículo de opinión por el simple hecho de que el tema que 

trata no es gusto de las empresas pertenecientes al medio de comunicación. Por 

ejemplo: si el presidente de un banco adquiere acciones de un medio de 

comunicación, este medio nunca criticará a ese banco. Estructura y poder de la 

comunicación. Por esa razón, la sociedad no tendrá esa libertad de información 

y prensa. El periodismo que esté sujeto a una empresa privada, no desarrollará 

periodismo. Transmitirá información sin más. El periodismo que busca la verdad 

es el periodismo que está dirigido por periodistas y nada más que periodistas. 

Considero que es el momento de que la profesión de periodista debe ser 

valorada por la sociedad y empezar por defenderla a partir desde los propios 

periodistas. 
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Hoy en día, una gran cantidad de personas utilizan Twitter diariamente. Los 

usuarios de esta red social siguen la actualidad informativa a través del Twitter 

de El País, La Vanguardia u otros medios de comunicación. Hay usuarios que 

cuentan con varios seguidores, que trabajan como “periodistas”, sin tener la 

titulación universitaria, es lo que se conoce como periodismo ciudadano. Este 

tipo de periodismo no es profesional, no está ligado al código ético de la 

profesión. Es un error caer en la idea de que todo el mundo que se registre como 

nuevo usuario de Twitter, pueda desempeñar las funciones de un periodista. 

Ahora sí, llega el momento de enumerar las conclusiones de mi Trabajo de Fin 

de Grado llamado El impacto de la red social Twitter para la innovación en el 

ámbito periodístico: 

1- Twitter es una herramienta de comunicación, no un medio de información. 

Como hemos comprobado en el análisis de contenido del tuit, noticia de 

la página web y del periódico de cada medio de comunicación, la 

información publicada en la página web y en el periódico está contrastada, 

aparecen varias fuentes de información, imágenes del suceso, etcétera. 

Es decir, el periodista para realizar estas noticias ha hecho un gran 

proceso periodístico. En este caso, el periodista solo emplea Twitter para 

compartir su noticia a través de esta red social. 

 

2- La red social de Jack Dorsey es una herramienta útil para el periodista si 

se usa de manera correcta como, por ejemplo, comentar sobre algún tema 

de interés e interactuar con los seguidores, abrir debate con sus propios 

seguidores, conseguir entrevistas mediante esta red social… Pero como 

hemos visto a la largo del trabajo, Twitter se caracteriza por la rapidez a 

la hora de transmitir un tuit, esto puede provocar la desinformación, fake 

news o noticias falsas.  

 

 

3- El periodista no puede quedarse en la redacción delante del ordenador o 

móvil y emplear un tuit o retuit como fuente periodística. El periodista debe 

salir a la calle a corroborar la información, buscar otras fuentes, investigar, 

redactar, es decir, realizar un proceso periodístico de calidad.  
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