
73Estudios sobre el  Mensaje Periodístico
Vol. 18 Núm. 1 (2012)   73-87

ISSN: 1134-1629
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2012.v18.n1.39355

El uso de recursos del periodismo digital en la
prensa del Reino Unido, Francia, Estados Unidos y

España
Joan Francesc FONDEVILA GASCÓN

Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
jfondevilag@uao.es

Recibido: 14/12/2011
Aceptado: 07/03/2012

Resumen
La interactividad y el multimedia son dos de los pilares fundamentales del periodismo digital, junto a la
hipertextualidad. Dado su carácter relativamente incipiente, analizamos empíricamente el uso en cabe-
ceras internacionales. En este artículo se recogen los resultados de incorporación de interactividad (pro-
porción de piezas en las que hay interactividad mediante comentarios en el foro, piezas con interactividad
simétrica o asimétrica) en los periódicos The Sun (Reino Unido), Le Monde (Francia), The New York
Times (Estados Unidos de América) y La Vanguardia (España). En la misma muestra se han recogido las
inclusiones multimedia (audio, video, audiovisual). Se percibe un uso intenso de la interactividad en el
foro, un uso testimonial de la interactividad simétrica y asimétrica y una inclusión moderada de los re-
cursos multimedia analizados. 
Palabras clave: periodismo digital, interactividad, multimedia, comentario, entrevista.

The Use Interactivity and the Multimedia in the International Digital Press:
an Empirical Study

Abstract
The interactivity and the multimedia are two of the fundamental props of the digital journalism, together
with the hypertext. In view of his relatively incipient character, we analyse empirically the use in the in-
ternational journals. In this article there are gathered the results of incorporation of interactivity (pro-
portion of pieces in which there is interactivity by means of comments in the forum, pieces with
symmetrical or asymmetric interactivity) in The Sun (United Kingdom), Le Monde (France), The New
York Times (USA) and La Vanguardia (Spain). In the same sample we analyze the multimedia items
(audio, video, audio-visual). An intense use of the interactivity in the forum, a poor use of the symmet-
rical and asymmetric interactivity and a moderate incorporation of the multimedia resources are per-
ceived. 
Keywords: Digital Journalism, Interactivity, Multimedia, Comment, Interview.
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1. Introducción: objetivos y metodología
En este artículo se presentan los resultados de un estudio empírico en el que se ana-
liza el uso de algunos aspectos angulares de la interactividad y el multimedia, funda-
mentales para conocer el grado de evolución de la práctica del periodismo digital
(DÍAZ NOCI y SALAVERRÍA, 2003; DÍAZ NOCI, 2004; SALAVERRÍA, 2005).

3-04 Fondevila:EMP 1  05/06/2012  9:10  Página 73

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by Portal de Revistas Científicas Complutenses

https://core.ac.uk/display/38814559?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


La muestra incluye a periódicos digitales de países en los que la práctica del ci-
berperiodismo es más acentuada, y comprende a www.thesun.co.uk (Reino Unido),
www.lemonde.fr (Francia), www.nytimes.com (EEUU) y www.lavanguardia.es (Es-
paña). En este estudio hemos elegido la interactividad y el multimedia como variables
de análisis del periodismo digital. De la interactividad estudiamos el dialogismo, que
puede ser simétrico (el que se establece de uno a uno o de muchos a muchos) y asi-
métrico (el producido de uno a muchos o de muchos a uno) y la técnica. En este punto
analizamos el foro, pese a que existen otras opciones (e-mail, chat o SMS). La inves-
tigación se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2011, respetando el
mismo horario de recogida de datos para combatir el efecto de sustitución de las uni-
dades de contenido, lo que podría provocar variaciones en los resultados. Los ciber-
diarios analizados son las versiones digitales de los periódicos The Sun (Reino Unido),
Le Monde (Francia), The New York Times (Estados Unidos de América) y La Van-
guardia (España). Los cuatro disponen de versión en papel, que es la más tradicional,
y una trayectoria y una cantidad de lectores y de tirada que los convierte en represen-
tativos de su zona de influencia. Se trata de cuatro mercados periodísticos consolida-
dos, cuyos resultados son representativos de la realidad de la prensa occidental.

En el trabajo estadístico llevado a cabo se han recogidos y tratado los siguientes
datos: el número de noticias aparecidas en la portada de los periódicos; la media de
piezas publicadas en portada; el número de unidades de contenido que disponen de
interactividad; el porcentaje de piezas que cuentan con interactividad en el foro; el
número de comentarios totales en el foro por día; el número de comentarios en fun-
ción de las piezas en portada y de las piezas con interactividad; el número de noticias
que cuentan con interactividad dialógica simétrica (entrevistas online); el porcentaje
de noticias que disponen de interactividad dialógica simétrica (entrevistas online); el
número de noticias dotadas de interactividad dialógica asimétrica (entrevistas online);
y el porcentaje de noticias con interactividad dialógica asimétrica (entrevistas online);
la interactividad simétrica y asimétrica sobre el total de piezas en portada; y la inclu-
sión de audio, vídeo o audiovisual (como estandartes de los recursos multimedia)
sobre el total de piezas, y el porcentaje correspondiente. Las hipótesis de partida son
que la participación en foros de opinión de los diarios digitales internacionales es ele-
vada, que la inclusión de herramientas de interactividad consideradas más avanzadas
está en fase primigenia y que el uso del multimedia (en este caso, los recursos audio-
visuales) es frecuente.

El análisis práctico sobre la interactividad, promovida desde instancias como la
UE1, cuenta con un marco teórico reciente (DÍAZ NOCI, 2004) que la clasifica según
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1 Los contenidos, y específicamente los interactivos, centran la Resolución del Consejo, de 19
de diciembre de 2002, sobre los contenidos de los medios interactivos en Europa. Diario
Oficial C 13 de 18-1-2003. De hecho, la Unión Europea ha mostrado sensibilidad constante
al respecto. La iniciativa de investigación “Cost A20 Programme on the Impact of the In-
ternet on the Mass Media” así lo refleja (KUNG-SHANKLEMAN et altri, 2008).
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el tipo (inclusiva o autorial)2, la estructura (aleatoria, fija, relacional, contributiva)3, el
grado de dialogismo (simétrico o asimétrico)4, la temporalidad (sincrónica o asincró-
nica)5, la técnica (dialógica o personalizada) y la intervención del medio (con mode-
ración o sin moderación). La interactividad es resultado de la dinámica lectoautora
digital, lo que la conduce a la poliacrosis6.

En cuanto al multimedia, además del texto, el objetivo en periodismo digital con-
siste en añadir elementos como la fotografía (imagen fija), el vídeo (imagen en mo-
vimiento), el audio, la infografía y los programas autoejecutables, componentes que
pueden aparecer por yuxtaposición por integración. En este estudio nos centraremos
en los recursos audiovisuales, lo que de momento se erigen como más diferenciales
con relación a la prensa en papel.

2. La interactividad y el multimedia en el periodismo digital
Junto a la hipertextualidad (EDO, 2001), elemento básico para el funcionamiento del
engranaje digital, cabe considerar a la interactividad y el multimedia como los ele-
mentos diferenciadores con relación al periodismo tradicional. Diversos estudios em-
píricos reflejan un uso creciente pero mejorable de esa tríada fundamental (FONDEVILA,
2009a, 2009d, 2010b), que como foco de análisis presenta más posibilidades que otros
objetos de estudio vinculados al concepto de web 2.0. Así ocurre con el periodismo
ciudadano (GILLMOR, 2004), que la experiencia está ubicando en su natural nicho de
fuente informativa, extrapolable a otras áreas científicas.

La utilización de recursos interactivos, como el caso de la entrevista online, es con-
servadora. La tradición monolítica y unidireccional del papel y la necesidad de ancho
de banda (FONDEVILA, 2008) están provocando que la interactividad se revele como
un desafío pendiente (GOLDENBERG, 2005). Ese desafío se está trasladando al terreno
de los géneros periodísticos, que comienzan a dar tímidos pasos. Hallamos propues-
tas como el reportaje multimedia (MARRERO, 2008), el reportaje hipertextual (LA-
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2 En la interactividad inclusiva la audiencia colabora en la obtención del producto informa-
tivo, mientras que en la autorial se permite participar a los usuarios, pese a que no intervie-
nen en la elaboración del contenido.

3 En la estructura aleatoria, el lector desconoce el destino al que llevan los enlaces, ya que in-
corporan elementos sorprendentes; en la fija, sólo al autor corresponde introducir modifica-
ciones mediante la sustitución; en la relacional, el autor ordena el contenido en función de
la información suministrada por el lector; en la contributiva, el autor permite al lector inter-
venir en los contenidos (foros, por ejemplo).

4 La interactividad simétrica es una forma de comunicación interactiva entre un autor o y un
lector, o entre muchos autores y muchos lectores; la asimétrica se genera entre un autor y mu-
chos lectores, o viceversa.

5 En la temporalidad sincrónica la interactividad se materializa al mismo tiempo (chat o en-
trevista en línea); en la asincrónica, en tiempos diferentes (preguntas en un foro con res-
puesta ulterior).

6 La poliacrosis es el estudio de la audición, la recepción o la interpretación múltiple de los
contenidos. El receptor decide o no sobre un discurso.
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RRONDO, 2009) o la noticia multimedia (MCADAMS, 2005). De hecho, a medida que
se vaya afianzando la praxis multimedia y los profesionales que se incorporen a los
medios de comunicación dominen de forma nativa digital esos recursos, de forma es-
pontánea aparecerán nuevas variedades de géneros que giren alrededor del multime-
dia como factor esencial. Lo mismo puede ocurrir con la interactividad. De ambas
características se podrán derivar expresiones de contenidos renovadoras (GARRAND,
2006), concebidas desde la raíz con un concepto digital, y no como sucedáneo de la
tradición guttenbergiana. Probablemente la denominación original añadirá la coletilla
“multimedia” o “interactivo/a”. Con el paso del tiempo, puede ocurrir que esa deno-
minación calificativa desaparezca y el nuevo género reciba una nomenclatura dife-
rente. El análisis del sonido (CANCELLARO, 2006) y de la música interactiva (NG y
NESI, 2008) reflejan el cromatismo que alimenta un fenómeno de estudio que se inte-
rrelaciona armónicamente.

La intervención del medio en la interactividad es fundamental en el caso de los
comentarios en los foros, aquí analizados. Lo más habitual es la moderación, para
mantener el rigor del medio de comunicación y evitar conflictos en cuanto a los lími-
tes de la libertad de expresión. Algunos lectores prefieren que los posts sean editados
y se conviertan en más informativos (LIGHT y ROGERS, 1999). El moderador se per-
cibe como garantía para el lector, que, en general, agradece el control sobre los co-
mentarios7. Crecen los casos en los que se permite votar los comentarios de los otros
lectores. La tendencia esperable será a la homeostasis, es decir, una autorregulación
que conduzca al equilibrio en estos entornos interactivos.

El de los comentarios en los foros es uno de los fenómenos que más cambios y
nuevas modalidades está generando en los medios de comunicación digitales. Así, un
grupo de diarios online de Estados Unidos comenzó a cobrar por comentar las noti-
cias en 2010. Los lectores de la versión digital de los diarios del Grupo Sun Chroni-
cle (TheSunChronicle.com, TheFoxboroReporter.com y TheSilverCityBulletin.com) debían
realizar un pago único y vitalicio de 99 céntimos de dólar abonados mediante tarjeta
de crédito. El objetivo consistía en incrementar los ingresos y sobre todo en obtener
información fidedigna de los usuarios. Los datos de la tarjeta bancaria implicaban el
nombre, apellidos y dirección del propietario. Esos periódicos cancelaron temporal-
mente la inclusión de comentarios en las noticias para conseguir que los comentarios
correspondiesen a identidades reales (sin nicks). Numerosos lectores norteamerica-
nos consideran que medidas como la de la identificación violan el derecho de liber-
tad de expresión.

En España, Libertad Digital, diario de Federico Jiménez Losantos, se convirtió en
precursor a la hora de establecer un pago a los lectores que querían comentar las in-
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7 En el caso de AVUI.cat, “no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els com-
parteix perquè enten que són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada co-
mentari es publicarà sempre amb el nom i els cognoms de l’autor i amb la població de
residència. [...] No s’admetran insults ni comentaris que vulnerin els drets i l’honorabilitat
de les persones. L’AVUI.cat es reserva el dret de no publicar els que vulnerin aquesta norma.”
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formaciones. Los usuarios tenían que enviar un SMS al coste de 0,30 euros más im-
puestos para darse de alta8.

La interactividad colabora con el objetivo de romper la dimensión temporal clásica
del periodismo. El concepto de temporalidad se revela como decisivo a medida que
se consolidan los cibermedios, y como abanderado se combina con el streaming, he-
rramienta in crescendo, paladín de la sincronicidad y de la banda ancha, esencial para
el pleno funcionamiento de las herramientas digitales (FONDEVILA, 2009b, 2009c).
Así, el salto es enorme de la asincronicidad uno a uno (correo electrónico) o muchos
a muchos (listas de distribución, grupos de noticias) a la sincronicidad con finalidad
diversa (juegos de muchos usuarios, canales de conversación, Internet Relay Chat o
IRC) (MORRIS y OGAN, 1996). El productor y distribuidor de la información (BORDE-
WIJK y VAN KAAM, 1986) genera un tráfico interactivo alocutorio (teletexto, audio-
texto, vídeo a la carta) y consultivo (www, CD-ROM, FTP). Existen cuatro
dimensiones o grados de interactividad:

a) De transmisión: unidireccional. La interactividad es básica y permite activar y
cancelar una emisión (como ocurre con la televisión).

b) De consulta: bidireccional. El usuario elige entre opciones (teletexto).
c) Conversacional: bidireccional y multidireccional. El usuario es receptor y emi-

sor de mensajes para otros destinatarios (correo electrónico, foros o chats).
d) De registro: el medio de comunicación registra la información de los usuarios.

Las informaciones se adaptan (en formato y contenido) a los registros. Es una fór-
mula personalizada (páginas web comerciales, diarios digitales de pago).

Sin embargo, aún se pueden encontrar elementos que condicionan la interactividad
(SCHULTZ, 1999), como la falta de tiempo, el exceso de comunicados, el correo inde-
seado o el extremismo de algunos lectores9. Sobre las fuentes en la red, el anonimato
y la invisibilidad provocan deficiencias en las fórmulas de determinar la identidad y
la credibilidad, pérdida de información visual, creación de herramientas de control en
foros o la purga de rumores. El análisis de cien diarios de Estados Unidos en la red de-
muestra resultados mejorables (SCHULTZ, 1999), pese a que el grado de interactividad
cada vez es más satisfactorio teniendo en cuenta los resultados de cuatro diarios digi-
tales españoles pure players (Libertad Digital y El Plural, en español, y Vilaweb y e-
Notícies, en catalán) (FONDEVILA, 2009d).

La retroalimentación entre multimedia e interactividad es creciente, ya que los re-
cursos multimedia tienden a ser interactivos (gráficos interactivos). En el reportaje
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8 Los motivos eran no tanto autentificar a los usuarios, sino eliminar a los que, cuando era gra-
tuito, se daban de alta de forma persistente y trataban “malintencionadamente” de “vampi-
rizar nuestros recursos” (http://www.libertaddigital.com/soporte/hdesk.php?action
=view&id=127).

9 Otras variables estudiadas son la posibilidad de elección, el esfuerzo de acceso a la infor-
mación, el grado de respuesta del medio de comunicación, la monitorización del uso del sis-
tema, la facilidad para añadir información, la posibilidad de comunicación entre usuarios, la
participación del periodista en el foro, la sofisticación de las encuestas o la posibilidad de
envío de correos electrónicos.
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multimedia la interactividad es clave (MARRERO, 2008), lo que demuestra el recorrido
de este recurso (LLANO, 2005), estudiado en lo concerniente a los columnistas (EDO,
2000).

La interacción en movilidad (el periodismo móvil) puede impulsar el cultivo de esta
herramienta. La combinación multifactorial de movilidad para periodista y lector, pla-
taformas multiservicio (informativo y de entretenimiento), calidad en las comunica-
ciones e interactividad puede desembocar a un escenario cuyo alcance es de compleja
predicción. Algunos medios de comunicación están apostando por ello. Por ejemplo,
ADN (www.adn.es) dispone de web de televisión bajo demanda (www.adn.tv) y área
de socios (www.VuestroADN.es), lo que le permite profundizar en la interactividad.
La combinación de televisión, IP y telefonía móvil da lugar a un universo de opcio-
nes. Los proyectos de ciberperiodismo móvil deben intentar simplificar (MESO, 2006)
las interfaces (hasta el punto de que puede surgir una tipografía adaptada al fenó-
meno), promover la interactividad y aportar flexibilidad en los servicios. No obstante,
no hay que obviar la ley de los rendimientos marginales decrecientes, por cuanto el
coste de conseguir según qué cantidad de lectores no siempre está justificado desde
una perspectiva empresarial.

La dinámica en la que funcionan los diarios digitales es cada vez más multimedia,
a raíz de la constitución de conglomerados de la información, con frecuencia de la
mano de operadores de telecomunicación (FONDEVILA, 2008). Ello está disparando la
exigencia, no sólo desde la perspectiva empresarial, sino particular, sobre los profe-
sionales de rentabilizar la creación de contenido en una dinámica multiplataforma.
Así, es cada vez más frecuente que una cobertura informativa dé lugar a una pieza en
el periódico en papel, otra en el digital y, si el grupo empresarial dispone de más me-
dios, sus correspondientes inserciones en radio o televisión. Las facultades de comu-
nicación se están percatando de esa dinámica y comienzan (de forma más lenta de lo
recomendable) a preparar a periodistas que dominen la edición impresa, en línea y
audiovisual. Emerge en ese punto el concepto de sala redaccional multimedia, que re-
quiere herramientas que faciliten la ejecución de productos impresos y audiovisuales
(ROJO, 2006). La mesa de redacción multimedia es defendida como primer paso hacia
la convergencia real (LARRAÑAGA, 2008), en la que el periodista convergente o perio-
dista multimedia es una figura imprescindible para integración mediática de prensa,
radio, televisión y portal de Internet. Además, se vislumbra un perfil cada vez más
multimedia en los profesionales del sector (ÁLVAREZ DE ARMAS, 2003).

La definición de convergencia y multimedia se puede abordar desde la gestión
(FISHER, 2005; FRICK, 2008) o considerando al multimedia como elemento necesario
(ETHIER y ETHIER, 2007) y predecesor de la convergencia (KILLEBREW, 2002) y de la
figura del diseñador digital (HELLER y WOMACK, 2008). Un estudio sobre la presen-
cia de elementos multimedia en los diarios digitales españoles de mayor audiencia a
lo largo de un período de seis meses (de octubre de 2009 a marzo de 2010), así como
los sistemas de búsqueda y recuperación de esos contenidos, refleja una desigual pre-
sencia de fotografía, vídeo y gráficos, la estabilidad y no aumento de elementos mul-
timedia durante el período estudiado y diferencias importantes en la calidad de la
búsqueda multimedia (GUALLAR et altri, 2010).

Joan Francesc Fondevila Gascón El uso de recursos del periodismo digital en la prensa...

78 Estudios sobre el  Mensaje Periodístico
Vol. 18 Núm. 1 (2012)   73-87

3-04 Fondevila:EMP 1 03/06/2012 14:57 Página 78



3. Estudio empírico: la experiencia internacional
El objeto de estudio es radiografiar la interactividad y el multimedia en una muestra
de diarios representativos la prensa digital internacional (Reino Unido, Francia, Es-
tados Unidos de América y España) y establecer una hermenéutica sobre las causas de
la realidad que determinen los datos estadísticos. De las opciones del parámetro inter-
actividad, las elegidas son la participación en los foros y la interactividad online, cen-
trada en las entrevistas en línea.

Desde una perspectiva cualitativa, el tabloide The Sun (http://www.thesun.co.uk/
sol/homepage/), nacido en el Reino Unido, lidera el mercado en inglés. Su tirada en
papel a finales de 2010 se situaba alrededor de los tres millones de ejemplares. La
cifra de lectores rondaba los 770.000. Publicado por News Group Newspapers, de-
pendiente de News Corporation (propiedad de Rupert Murdoch), The Sun es un pe-
riódico conceptuado como sensacionalista, que en la versión digital apuesta
decididamente por la imagen, emulando la versión en papel.

Mientras, Le Monde (http://www.lemonde.fr/), periódico de la tarde que conserva
la versión en papel, se trata de una referencia por la calidad de contenido y por su pre-
sencia en el extranjero. En la versión digital, la tendencia a establecer un peaje sigue
la senda marcada por The Wall Street Journal (de News Corporation) y Financial
Times, cuyos modelos freemium y utility o metered están cuajando, junto al de mi-
cropagos y la de franquicias (FONDEVILA et altri, 2011). Los diarios franceses están
apostando por cobrar por los contenidos, como Libération, Le Monde, Le Parisien y Les
Échos. Le Figaro y L’Express les seguirán más adelante. De hecho, en la fase primige-
nia del desembarco de los diarios en la red, Le Monde encarnó el modelo o premodelo
(en el sentido que no dipuso de muchos ejemplos y ha sido superado por los modelos
actuales) dual: la empresa informativa creó dos tipos de ciberperiódicos, uno de ac-
ceso gratuito y otro de pago. La controversia de 2003 sobre la línea editorial no neu-
tral y la hipotética falta de independencia del diario (COHEN y PÉAN, 2003) no ha
afectado en demasía a la estabilidad en la imagen del medio.

En cuanto a The New York Times (http://www.nytimes.com), que es propiedad de
The New York Times Company (entre cuyas publicaciones también figuran el Inter-
national Herald Tribune y el Boston Globe), es considerado el diario-hemeroteca de
referencia en Estados Unidos. En la versión digital, The New York Times ha abocado
sus artículos desde 1981, y, como The Guardian, optó por el concepto de plataforma
abierta, que guía sobre cómo insertar los contenidos, gratuitos cuando su uso no es co-
mercial. El diario norteamericano, que acostumbra a cultivar la infografía digital, se
posiciona muy abierto a testar novedades en ese entorno. Así, cuando Google lanzó
al mercado, en febrero de 2010, Living Stories (herramienta de seguimiento de noti-
cias, en código abierto y dirigida a los editores de noticias digitales), la aplicación fue
testada por The New York Times y The Washington Post. Obtuvo un 75% de aproba-
ción de los usuarios, que preferían el formato de Living Stories al contenido tradicio-
nal online. La herramienta, gratuita para los medios de comunicación online, seguía
la evolución informativa de un contenido seleccionado por el lector digital. Ello me-
joraba el acceso a la noticia, ayudaba a contextualizar la información y generaba un
crecimiento del tráfico y la permanencia de los lectores en los medios digitales.
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El New York Times anunció en 2010 que desde 2011, además de cobrar por el ac-
ceso a su web, desarrollaría aplicaciones para los lectores digitales. La sección domi-
nical sobre libros, Book Review, sería comercializada independientemente en los
e-readers. Book Review se distribuyó en Sony Reader, Kindle y Nook. La versión di-
gital de The New York Times (NYTimes.com) diseñó a inicios de 2010 una estrategia
de pago encaminada a mantener o aumentar la audiencia y la publicidad, objetivo de
compleja consecución. El sistema pretende cobrar a los usuarios más intensivos de la
web. El modelo elegido consiste en establecer un contador para asegurar que los usua-
rios puedan acceder de forma gratuita a una cantidad determinada de noticias al mes,
de forma que, superado esa cantidad, se comenzaría a cobrar. Los suscriptores de la ver-
sión impresa mantendrían el acceso completo a todos los contenidos sin límite de con-
sultas. Los blogs del NYTimes.com serían considerados noticias. De esta manera, el
usuario que superase una cantidad determinada de consultas debería pagar. El objetivo
era mantener una posición de liderazgo en la web. Se puede establecer una similitud
entre el modelo utility o metered del Financial Times y el de The New York Times.

En cuanto a El País (http://www.elpais.com/), perteneciente al Grupo Prisa, se trata
del periódico no deportivo con más difusión en España. En mayo de 1996 fue el se-
gundo periódico español en lanzar edición en Internet (El País Digital), tras Avui (en
catalán). El País apostó por el sistema de pago para acceder a los contenidos informa-
tivos de su edición digital (2002). El número de visitas se hundió, y el liderato recayó
en la edición digital de El Mundo, de acceso mayoritariamente en abierto. Además, El
País Digital fue suspendido ese mismo año del control de la Oficina de Justificación
de la Difusión (OJD) durante cuatro meses por cometer dos faltas graves. En junio de
2005 El País reabrió la mayor parte de sus contenidos en sistema gratuito, menos los
contenidos multimedia y la hemeroteca, reservados a los suscriptores.

4. Comparativa sobre el uso de la interactividad y el multimedia en la prensa di-
gital internacional

En el análisis de los datos de piezas con interactividad (Tabla 1), observamos equili-
brio entre tres diarios de la muestra y un caso de poco cultivo de la interactividad.
Así, Le Monde (76,79%), The Sun (74,47%) y La Vanguardia (74,03%) se mueven en
unos porcentajes similares, pero, en cambio, The New York Times utiliza poco este re-
curso (23,22%). La media global es de un 62,13%, una cifra elevada que da fe de la
consolidación de la inclusión de una interactividad que podemos calificar de epidér-
mica (la menos compleja, la más emuladora de las fórmulas en papel: los comentarios
en el foro) en los diarios analizados. Por tanto, más de la mitad de unidades de con-
tenido presenta suficiente atractivo como para estimular la participación del lector,
más allá de si alguna piezas continen una cantidad de comentarios más elevada. Aquí
habría que recurrir a los factores de interés de la noticia adaptada a la digitalización,
entre ellos la proximidad o el interés humano (BAINS, 1996) y el impacto mediático
social (BURKE y BRIGGS, 2002).

El factor disonante del diario estadounidense refleja que no existe una causa clara
sobre la disparidad de los resultados en la muestra elegida. La penetración de Inter-
net y de la banda ancha en los países afectados no difiere en demasía, pese a ser pro-
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clive a la exponencialidad (GILDER, 2002). Las cifras de individuos que usan Internet
para leer periódicos o revistas en línea (ONTSI, 2011: 62) en 2010 eran del 43% en
el Reino Unido y el 40% en España, por encima de la media de la Unión Europa (UE)
de los 27 (34%). En cambio, en Francia sólo eran el 21%, cuando el registro de Le
Monde es elevado, lo que sugiere que las cifras del diario galo podrían aumentar
cuando hagan lo propio las de lectores en línea. Curiosamente, los planes franceses de
fuerte expansión del cable podrían alimentar la idea de que existe más penetración
tecnológica y propensión general, aunque las cifras de abonados a FTTH (Fiber to
the Home) no lo indiquen así (FELTEN, 2011). La penetración de Internet en marzo de
2011 en el Reino Unido era del 82%, en Estados Unidos del 78,2%, en Francia del
69,5% y en España del 62,2% (http://www.internetworldstats.com/stats14.htm)

La facilidad a la hora de insertar de comentarios podría ser un factor influyente, ya
que aventuras como la de Avui de obligar a incluir nombre y apellidos para evitar la
inclusión de injurias se tradujo en un inmediato y significativo descenso en las cifras
de interactividad, semejante al descenso de abonados cuando un diario opta por la vía
del pago (FONDEVILA, 2010a, 2010c). La Vanguardia dispone de usuarios registrados
y no registrados. Éstos deben incluir el nombre y el correo electrónico para insertar un
comentario. The Sun (que permite incorporar vídeos o fotografías) solicita un logged
para insertar un comentario, y The New York Times también requiere un registro pre-
vio. Le Monde, en su web, indica que “la réaction aux articles est réservée aux abon-
nés du Monde.fr”.

Las cifras de comentarios en el foro y su relación con las piezas de portada y las
piezas con interactividad en la prensa internacional (Tabla 2) modifica la correlación
de fuerzas que se desprendía de la figura anterior. Si tomamos como referencia las
unidades de contenido que cuentan con interactividad, la cantidad de comentarios de
The New York Times (108,57) es muy elevada, a gran distancia de sus perseguidores.
Una causa probable es la concentración de comentarios en una cantidad de unidades
de contenido moderada, ya que el porcentaje de piezas con interactividad en ese medio
es discreto. En contraste, Le Monde, el diario con más proporción de piezas que con-
tienen comentarios en el foro, suma apenas 12,86 comentarios de media. The Sun se
sitúa en 40,38 comentarios, y La Vanguardia en 25,61. La media global, de 46,85 co-
mentarios, no es desdeñable.
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Tabla 1. Medias de piezas con interactividad en la prensa digital internacional

Periódico
Piezas en por-

tada
Media de pie-

zas en portada
Piezas con in-
teractividad

Porcentaje de
piezas con in-
teractividad

The Sun 282 9,09 210 74,47%

Le Monde 431 13,90 331 76,79%

The New York Times 379 12,22 88 23,22%

La Vanguardia 1032 33,29 764 74,03%

Media global 531 17,12 348,25 62,13%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en marzo-abril de 2011
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Si como unidad de medida adoptamos los comentarios en función de las piezas en
portada, la media global es de 21,03 comentarios, impulsada por The Sun (30,07 co-
mentarios de media por pieza en portada) y The New York Times (25,21). La Van-
guardia (18,96) y Le Monde (9,87) se sitúan por debajo de la media. Una línea futura
de análisis es correlacionar el perfil de lector y la posible tendencia moderada en la ge-
neración de comentarios ante una oferta de contenidos eminentemente visual, que ca-
racterizar a una porción de la oferta de prensa digital (FONDEVILA, 2010b).

Los datos de interactividad simétrica y asimétrica (Tabla 3), esto es, de las entre-
vistas online, arrojan resultados testimoniales. Le Monde es el único que acoge un
caso de interactividad dialógica simétrica, mientras que también encabeza la asimé-
trica, con diferencia sobre The New York Times. En todo caso, el porcentaje de uso de
ese recurso es irrisorio, hasta el punto que ni La Vanguardia ni The Sun lo utilizan.

El recurso interactivo simétrico o asimétrico exige más recursos de todo tipo que
otras vías interactivas más epidérmicas. Los costes de producción, el requerimiento de
un caudal garantizado de banda ancha y la incertidumbre sobre la respuesta de la au-
diencia y de los recursos tecnológicos lastran esa práctica.
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Tabla 2. Medias de comentarios en el foro y relación con las piezas de portada y las piezas
con interactividad en la prensa internacional

Periódico
Piezas en
portada

% Piezas
con interacti-

vidad

Comenta-
rios en el foro

Nº de co-
mentarios/
piezas en
portada

Nº de co-
mentarios/
piezas con
interactivi-

dad

The Sun 282 74,47 8481 30,07 40,38
Le Monde 431 76,79 4256 9,87 12,86
The New York Times 379 23,22 9554 25,21 108,57
La Vanguardia 1032 74,03 19567 18,96 25,61
Media global 531 62,13 10464,5 21,03 46,85

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en marzo-abril de 2011

Tabla 3. Datos sobre interactividad simétrica y asimétrica en marzo-abril de 2011

Periódicos
Piezas en
portada

% Piezas
con Interac-

tividad

Nº noticias
con interac-
tivi-dad dia-

lógica
simétrica

(entrevistas
online)

Interactivi-
dad simé-

trica
(entrevista

online)
sobre el

total de pie-
zas en por-

tada

Nº noticias
con interac-
tivi-dad dia-

lógica
asimétrica
(entrevistas

online)

Interactivi-
dad asimé-
trica sobre
el total de
piezas en
portada

The Sun 282 74,47 0 0 0 0

Le Monde 431 76,79 1 0,002 18 0,04

The New York Times 379 23,22 0 0 9 0,02

La Vanguardia 1032 74,03 0 0 0 0

Media global 531 62,13 0,25 0,0005 6,75 0,015

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en marzo-abril de 2011

3-04 Fondevila:EMP 1 03/06/2012 14:57 Página 82



La inclusión de multimedia (audio, vídeo o audiovisual, en este caso) en las uni-
dades de contenido (Tabla 4) refleja un cultivo profuso de The New York Times
(15,57% de inclusiones en las unidades de contenido en portada) y de Le Monde (11,13
inclusiones), y muy moderado de The Sun (0,26) y La Vanguardia (0,11). La banda
ancha condiciona la inclusión de elementos multimedia, de forma que la media de in-
clusiones audiovisuales es de 6,77%, una cifra claramente mejorable. Con todo, es
pronosticable una tendencia al alza en este apartado.

5. Conclusiones
El análisis de los las versiones digitales de los periódicos The Sun (Reino Unido), Le
Monde (Francia), The New York Times (Estados Unidos de América) y La Vanguar-
dia (España) refleja un uso muy elevado de la interactividad dialógica (comentarios
en los foros). La media de unidades de contenido que incluyen recursos interactivos
es de un de un 62,13%, superando los resultados de otros estudios. Le Monde
(76,79%), The Sun (74,47%) y La Vanguardia (74,03%) presentan registros similares,
pero The New York Times desentona (23,22%).

Si observamos las unidades de contenido dotadas de interactividad, la cantidad de
comentarios de The New York Times (108,57) es relevante, por delante de The Sun
(40,38) y La Vanguardia (25,61). Le Monde (12,86) se descuelga. La media global es
de 46,85 comentarios. En cuanto a los comentarios según las piezas en portada, la
media global es de 21,03 comentarios, encabezada por The Sun (30,07 comentarios)
y The New York Times (25,21).

Las cifras de interactividad simétrica y asimétrica (entrevistas online) son mínimas
o nulas, corroborando las hipótesis de partida. Le Monde es el único que acoge un
caso de interactividad dialógica simétrica, y también encabeza la asimétrica, con di-
ferencia sobre The New York Times. La Vanguardia y The Sun no utilizan ese recurso.
En cuanto al multimedia, The New York Times (15,57 inclusiones) supera a Le Monde
(11,13), dúo que deja muy lejos a The Sun (0,26) y La Vanguardia (0,11). La media
de inclusiones de audio, vídeo o audiovisual (6,77%) es mejorable.

Los periódicos digitales analizados utilizan con frecuencia la interactividad dialó-
gica, consolidada en el día a día de las redacciones. Los comentarios en el foro se han
consagrado. En contraste, los recursos interactivos simétricos o asimétricos, como las
entrevistas, languidecen. La inclusión de audiovisual, denotador de madurez en el uso
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Tabla 4. Datos sobre inclusión de audio, vídeo o audiovisual (multimedia) en marzo-abril de 2011

Periódico
Piezas en por-

tada

Nº piezas con

interactividad

Nº de inclusio-

nes de audio,

video o audio-

visual

% de inclusio-

nes de audio,

video o audio-

visual

The Sun 282 74,47 73 0,26

Le Monde 431 76,79 48 11,13

The New York Times 379 23,22 59 15,57

La Vanguardia 1032 74,03 117 0,11

Media global 531 62,13 74,25 6,77

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en marzo-abril de 2011
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del multimedia, supera a la interactividad simétrica o asimétrica, aunque con cifras aún
mejorables. Por tanto, se puede aconsejar una mayor apuesta por el multimedia y la
interactividad profunda.
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