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Prólogo  
 

José Luis Piñuel Raigada 
Director de la Sección Temática 

ñTeor²a y Metodolog²a de la Investigaci·n en Comunicaci·nò 
(AE-IC) 

 
 

El III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, que la 
Asociación Española de Investigadores de la Comunicación (AE-IC) organizó en 
M§laga, gracias a la colaboraci·n que su Secci·n Tem§tica de ñTeor²a y Metodolog²a 
de la Investigaci·n en Comunicaci·nò (TMIC) estableci· con la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Málaga, reunió más de medio centenar de 
comunicaciones cuyos resúmenes fueron sometidos a rigurosa selección mediante 
doble revisi·n ñciegaò de un comité científico cuyo listado de integrantes se publica 
más adelante en este mismo documento. La Organización del Congreso ha decidido 
publicar aquí todas las comunicaciones entregadas en su versión de texto completo y, 
posteriormente, un libro en formatos papel y también on-line, con una selección de las 
mejores comunicaciones por cada mesa, previamente elegidas también por el Comité 
Científico.  
 
Coincidiendo con la celebración de este Congreso, se convocaron y realizaron también 
las sesiones plenarias de un Simposio sobre las condiciones de la Investigación sobre 
Comunicación en España, que la Sección TMIC acostumbra llevar a cabo con ocasión 
de sus congresos, desde 2011.  Y en esta convocatoria el Simposio fue organizado en 
colaboración con los equipos coordinados del Proyecto MapCom (Ref. CSO2013-
47933-C4) cuyo tema de estudio es LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE 
PRÁCTICAS SOCIALES EN COMUNICACIÓN: PROYECTOS, GRUPOS, LÍNEAS, 
OBJETOS DE ESTUDIO Y MÉTODOS; concretamente, en las sesiones del Simposio 
fueron presentados los avances de la investigación que con igual título desarrollan los 
equipos MapCom a partir, en una primera etapa, del repositorio y análisis  de todas las 
Tesis Doctorales defendidas desde 2007 en las universidades españolas con estudios 
reglados de Comunicación, y de todos los proyectos I+D financiados por convocatorias 
estatales también desde 2007 y con sede en Facultades con titulaciones en 
Comunicación.  En este primer documento que aquí brindamos a los lectores se 
ofrecen exclusivamente los textos completos de las comunicaciones del Congreso, y 
en el libro de próxima aparición, donde se ofrecerán los textos procedentes del 
Simposio, se publicarán las comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico, en 
tanto que muestras paradigmáticas de las nuevas tendencias de investigación sobre 
Comunicación en España. 
La ciudad de Málaga, ya fundada en tiempos remotos por los fenicios, a la orilla de las 
templadas y azules aguas del Mediterráneo, bañada por el intenso y cálido sol 
andaluz, fue el marco donde germinaron flores y plantaciones de tan exquisita 
pujanza, aroma y color como las que se aprecian en estos textos que aquí se 
presentan, y cuya primera versión fue publicada por la Web del Congreso, alojada en 
el sitio http://www.mapcom.es/produccion-cientifica/congresos editada por los equipos 
del Proyecto MapCom, uno de los cuales tiene su sede en la Universidad de Málaga y 
cuyo ámbito de estudio cubre la producción científica sobre Comunicación de las 
universidades del Sur de España.  
 
El orden en el que se presentan las comunicaciones en este ejemplar, es el mismo con 
el que aparecieron en la Web de MapCom, específicamente en: 
http://www.mapcom.es/media/files/Programa_de_mesas_Congreso_por_dias_horas_y
_aulas_Pre-print.FINALFINAL%20(def).docx.doc 
 

http://www.mapcom.es/produccion-cientifica/congresos
http://www.mapcom.es/media/files/Programa_de_mesas_Congreso_por_dias_horas_y_aulas_Pre-print.FINALFINAL%20(def).docx.doc
http://www.mapcom.es/media/files/Programa_de_mesas_Congreso_por_dias_horas_y_aulas_Pre-print.FINALFINAL%20(def).docx.doc
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Y su contenido corresponde a la revisión que sus autores efectuaron sobre aquella 
primera publicaci·n ñpre-printò, a partir de la experiencia habida tras las discusiones en 
las sesiones simultáneas por mesas. A este propósito, cabe resaltar la seriedad y rigor 
con el que los autores de las comunicaciones entregadas al ñpre-printò han antepuesto 
el interés científico, sobre conveniencias particulares y personalistas para la 
elaboración de currículos. Efectivamente se daba el riesgo, que algunos autores nos 
expresaron, de que un texto aparecido en internet quedaría luego excluido de poder 
ser aceptado para evaluación por algunas revistas científicas. Sin embargo, el hecho 
de poner un texto científico a discusión por pares en el marco de un congreso, supone 
mayor mérito si como resultado de esta discusión, el texto revisado adquiere un 
parangón muy superior. Y lo que en otros ámbitos de la ciencia recibe una distinción 
relevante, en el nuestro todavía no es considerado así, y la revisión ciega por pares no 
identificados públicamente permanece siendo la única vía de selección. La experiencia 
practicada pues en este congreso con la publicaci·n ñpre-printò de las comunicaciones 
completas y su discusión posterior en las sesiones simultáneas por mesas, supone 
una mejora hacia la excelencia, pues esta vía de la discusión por pares en un 
congreso proporciona el mejor parangón de las futuras publicaciones que, en este 
documento, se le brindan a los lectores interesados.   
 
Un recorrido por estas páginas le hará descubrir aspectos excepcionales que, al igual 
que le ocurre a la ciudad de Málaga, encierra tesoros en sus cuatro costados. Y 
gracias a la Comunicación, que es nuestro objeto de estudio, podremos prolongar con 
los demás las experiencias vividas. Es decir, si con la experiencia aprendemos a 
comunicar, también gracias a que podemos comunicarnos es más interesante vivir 
experiencias. De esta manera, la experiencia no termina con lo vivido, sino que 
continúa y se revaloriza al contarlo. Y en adelante también la ciudad y la universidad 
de Málaga quedarán asociadas a las experiencias vividas en el III Congreso Nacional 
de Metodología de la Investigación en Comunicación. ¡Feliz lectura! 
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Resumen 
Objeto de estudio y su contextualización. Este artículo es fruto de dos investigaciones 
financiadas realizadas por el Grupo COMSA de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. La primera investigación llevada a cabo durante 2010-2012 
tuvo por objeto el conocimiento sobre la información de salud y la responsabilidad de 
los diferentes sectores implicados en el ejercicio de la divulgación científica con el fin 
de descubrir si se consigue una información educativa, de rigor y de calidad en la 
prensa vasca ante las informaciones de salud y reflexionar sobre el trabajo que 
realizan los periodistas en el ámbito de la salud y su relación con los/as facultativos/as. 
En la segunda investigación realizada entre 2013-2015 se estudiaron los patrones de 
búsqueda de información de salud en Internet, por parte de la generación digital de 12 
a 24 años, en el País Vasco y Navarra y la calidad de las principales webs de salud. 
Metodología. El método utilizado ha sido de corte cualitativo y cuantitativo a través de 
análisis de contenido (prensa diaria vasca y encuestación a webs de salud para 
jóvenes); focus group (adolescentes de 12-17 años y jóvenes de 18-24); entrevistas en 

profundidad a facultativos, periodistas y gestores de páginas web de salud; estudio 
etnográfico y cuestionarios estructurados dirigidos a jóvenes y adolescentes. 
Resultados y discusión. Tras los resultados obtenidos en ambas investigaciones, 
destacamos una reflexión teórica en la que confluyen los ámbitos de la comunicación, 
la educación y la medicina y en la que destacamos una serie de resultados para llegar 
al siguiente punto de discusión: defendemos que es necesario educar en temas de 
salud con mayor precocidad para crear hábitos saludables y mejorar los estilos de vida 
de las futuras generaciones. Igualmente, defendemos que las webs dirigidas a jóvenes 
deberían ofrecer los temas que más demanda este grupo etario: nutrición, ejercicio, 
sexualidad, adicciones y salud mental. Se destaca el rigor de la información de salud y 
la perspectiva educativa en los medios online. Sin embargo, la perspectiva educativa 
en la información de salud en la prensa vasca cede puntos a favor de la información 
de actualidad. La información de salud tanto en prensa diaria como la localizada de 
forma online debe ser autorizada, responsable y de calidad. También es necesario que 
exista una especialización entre los profesionales del periodismo y una voluntad de 
divulgación científica por parte de los facultativos/as. 
 
Keywords 

Información de salud; calidad; jóvenes y adolescentes; colectivo médico; periodistas; 
educomunicación; transdisciplinaridad. 
1. Introducción 

mailto:carmen.penafiel@ehu.eus
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Nuestro ámbito de estudio analiza la información de salud en la prensa vasca entre 
2000-2010 y los patrones de búsqueda e intercambio online de la información de salud 
entre los usuarios jóvenes y adolescentes y los profesionales de la salud en 2013-
2015. Para ello, trabajamos sobre tres ejes argumentativos que dibujan las 
coordenadas teóricas donde confluyen los ámbitos de la comunicación, la educación y 
la medicina, a través de una mirada holística, enriquecedora y convergente.  
 
Los discursos sobre prevención y sanidad han ido calando en la conciencia ciudadana 
a través del discurso social, de políticas sanitarias y de campañas publicitarias en 
favor de una mejora en la calidad de vida. La información que se difunde tiene que ser 
clara, realizada por profesionales que cuenten lo que hay y que se apoyen en fuentes 
expertas para complementar la divulgación científica. Precisamente, lo que llevamos 
de siglo XXI ha sido el periodo de mayor número de publicaciones con informaciones 
de salud en los medios de comunicación, además de contar con Internet y con las 
redes sociales como plataformas para la difusión, así como para compartir entre 
distintas comunidades virtuales. El boom de Internet se ha utilizado para tener una 
relación más cercana con los lectores y fuentes de información en un proceso 
informativo vertiginoso. 
 
Observamos que se produce un cambio de paradigma de la comunicación en salud, 
por un lado, como consecuencia de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y, por otro lado, como resultado de los cambios biopsicosociales en la 
sociedad actual. Estos cambios evolucionan hacia consultas mayoritarias sobre la 
información de salud en Internet, tanto en webs como en redes sociales, donde 
realizan comentarios, emiten juicios de valor y toman sus propias decisiones. Estos 
contenidos que localizan los usuarios pueden ser rigurosos o pueden no serlo; puede 
ser información de calidad o información desautorizada. La disponibilidad a través de 
recursos digitales en temas relacionados con la información sobre medicina y salud es 
muy amplia, pero no todo lo que hay en Internet es fiable. Dada la popularidad de los 
recursos disponibles en Internet y la envergadura de este medio de comunicación, es 
importante asegurar su veracidad, su origen, la profesionalidad de los responsables 
que los crean y difunden y la forma en que se transmite a la población en general y a 
la juventud en particular (Echegaray et al, 2014). Necesitamos contar con unos 
estándares de control de calidad que nos ofrezcan una mínima garantía. 
 
Las Tecnologías de la información y la Comunicación han revolucionado la forma de 
acceder a temas de medicina y salud, tanto para los pacientes como para el colectivo 
sanitario, han abierto nuevas vías de documentación y, en una sociedad 
sobreinformada, se hace imprescindible discernir la calidad de la información que 
suministran (Peñafiel et al, 2014). La sobreinformación supone un gran hándicap: el 
hecho de que resulte excesiva, la convierte en negativa. Por eso nos hemos propuesto 
analizar las páginas web que van dirigidas a jóvenes y adolescentes y, de esta forma, 
ver si cumplen con criterios de calidad, cómo se presentan los contenidos en la web, si 
es una información científica y autorizada, cómo se anuncian y si cumplen un papel 
educativo.  
 
Para el equipo de investigaci·n dirigido por Ubaldo Cuesta, ñeste mayor conocimiento 
implica una mayor óresistencia a la persuasi·nô por parte de los mensajes tradicionales 
y una mayor predisposici·n o ópermeabilidadô frente a los medios digitales; un 
óreposicionamiento frente a la autoridadô que impide aceptar con docilidad mensajes o 
instrucciones que son percibidas como provenientes de las instituciones, del sanedrín, 

por remitir al imaginario colectivo más profundo. Esto afecta a la propia autoridad del 
médico (o del profesional sanitario) especialmente cuando ahora se encuentra con un 
paciente mucho más informado o, lo que es peor y ocurre con cierta frecuencia, 
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parcialmente informado y des-informado; el acceso a una información anteriormente 
reservada a la clase médica, oculta en complejos manuales o revistas de investigación 
y ahora accesibles mediante un rápido clickò (Cuesta et al, 2015: 36). 

 
La salud es un tema que interesa a la sociedad española, en general, debido a la 
inagotable fuente de información que supone. Este interés va en aumento gracias a la 
divulgación que se realiza por parte de la clase facultativa y de los periodistas, no sólo 
en medios tradicionales sino de manera creciente a través de Internet. Así lo 
demuestran diversas encuestas de los diferentes organismos competentes como el 
Barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad y numerosas investigaciones realizadas 
en el campo de las Ciencias Sociales, que otorgan un puesto destacado entre las 
preocupaciones de salud por parte de la población a nivel nacional. Los jóvenes no 
sienten tanta preocupación por la salud como la población adulta, pero explican que a 
la hora de buscar información sobre hábitos saludables o temas de salud recurren a 
Internet por la confidencialidad que ofrece. Todos ellos consideran la importancia que 
tiene el ofrecer una información con rigor y seriedad; por un lado, en lo que a 
enfermedades y riesgos de salud se refiere y, por otro lado y, de forma conjunta, en lo 
que tiene que ver con la educación en hábitos saludables para procurar una mejor 
calidad de vida a la población sana. 
 
Según el último estudio publicado en España sobre el perfil sociodemográfico de los 
internautas (julio de 2014 con los datos de 2013) basado en el informe anual del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(ONTSI)1 y utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística desde 2011, nos 
encontramos con algunas informaciones importantes (Márketing Médico, 2014): 

 
El número de usuarios que realiza búsquedas sobre temas de salud, creció un 13,57% 
entre 2011 y 2013 (2,25 millones de usuarios más). 
 
El 65,20% de los internautas españoles (18,86 MM) han realizado búsquedas sobre 
temas de salud en 2013. 
 
En 2011 las consultas de temas de salud eran el 7º mayor uso que hacían los 
internautas españoles de Internet (61,7% de usuarios que se conectan diariamente; 
por delante incluso del uso de redes sociales). En 2013 escaló hasta el 6º mayor uso. 
 
Los adolescentes y jóvenes son considerados nativos digitales. Han nacido cuando las 
TICs ya estaban instaladas y han crecido con ellas, utilizándolas de forma habitual en 
su vida, desde la formación escolar hasta el tiempo libre; esto les otorga una elevada 
capacitación para su uso. De hecho, son los jóvenes de entre 15 y 24 años quienes 
hacen mayor uso de Internet para informarse sobre aspectos sanitarios (Baker et al, 
2003; Peñafiel et al, 2015) y, en general, sobre cualquier materia. Para las 

generaciones más jóvenes la vida online tiende a ser, en la mayoría de casos, una 
extensión de la vida offline (Tabernero et al, 2010). Gracias a las TIC, las comunidades 
de jóvenes y adolescentes son, ahora, comunidades de práctica a tiempo completo 
(Castells et al, 2006) en las que la localización de los individuos ya no limita las 

comunicaciones. 
 
Además, un alto porcentaje de población joven recurre a la web en temas de salud 
porque no tiene otras referencias, cosa que no sucede con la población adulta. Dentro 
de la web, sus preferencias se decantan por los grandes buscadores donde se ofrece 
la posibilidad de encontrar contenidos y niveles de calidad muy heterogéneos (Polledo, 
2010). En la actualidad se considera que los más utilizados son Google y Yahoo! El 

                                                             
1
 Perteneciente a la entidad pública red.es 
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recurso digital tiene otro motivo importante ïal que hemos aludido anteriormente- 
especialmente para los jóvenes, y es el anonimato y su nivel de confidencialidad; la 
confianza en que no se harán públicas sus consultas. Además, hay recursos web que 
ofrecen otras garantías de tipo deontológico, amparados por la ley. 
 
 
2. Apuntes metodológicos sobre el trabajo de campo 
 
El trabajo empírico se ha desarrollado en la Comunidad Autónoma Vasca y en la 
Comunidad Foral de Navarra y el objetivo de este texto es avanzar en el conocimiento 
sobre el proceso y elaboración de la comunicación en salud a través de la prensa 
vasca y de la información de salud online. 
 
En la primera investigación realizada entre enero de 2011 y diciembre de 20122, se 
realizó un análisis de contenido sobre la información de salud en cinco cabeceras que 
representan la pluralidad informativa de estas dos CC.AA: El Correo, Noticias de 
Gipuzkoa, Noticias de Álava, Diario de Navarra y Berria. Este universo estuvo formado 
por un total de 30.311 diarios. Una vez determinado el universo se procedió a la 
selección de la muestra de cabeceras sobre las que se desarrollaría la investigación. 
Estas cabeceras tienen diferentes periodos de edición pues si bien las hay que se han 
editado desde el año 2001 y anteriores, existen otras que han sido creadas 
posteriormente, dentro del periodo de estudio. También encontramos algunos casos 
especiales como el del periódico Euskaldun Egunkaria, que fue clausurado en 2003, 
año en que empezó a editarse Berria, a la sazón la continuación del anterior. De esta 
manera, se incluyeron en la muestra los números de Euskaldun Egunkaria hasta esa 
fecha y los correspondientes a Berria a continuación. Respecto a las cabeceras que 
habían surgido en las fechas que acotan el estudio estaban los casos de Noticias de 
Álava, que inició su andadura en 2004, y Noticias de Gipuzkoa, que lo hizo en 2005. 
Otros periódicos como El Correo o Diario de Navarra tienen fecha de inicio anterior a 

la que comprende el estudio. Una vez definido el universo del estudio se procedió a la 
selección de la muestra mediante el uso de la técnica de la semana compuesta. 
 
Además, se utilizó una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad 
a periodistas y a profesionales de la Sanidad del País Vasco y Navarra, llevadas a 
cabo entre julio y octubre de 2012. Se realizaron 8 entrevistas al colectivo sanitario 
que ocupan distintos cargos directivos (4 mujeres y 4 hombres), dos entrevistas por 
provincia (Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Navarra). Las entrevistas realizadas a los 
profesionales de la prensa fueron dirigidas a los redactores habituales de la 
información de salud de los medios analizados. Este tipo de entrevista, permite 
alcanzar conclusiones generales a través de las representaciones y vivencia individual; 
mediante las valoraciones subjetivas de los informantes, el investigador alcanza los 
procesos sociales existentes (Gordo y Serrano, 2008: 32). Se ha trabajado a partir de 
la confección de un guión que se organiza para poder trabajar a partir del él con cierta 
flexibilidad a la hora de realizar la entrevista. 
 
En la segunda investigación, desarrollada entre enero de 2013 y enero de 2015, se 
han estudiado los patrones de búsqueda de información de salud en Internet por parte 
de la generación digital de 12 a 24 años, así como la calidad de las principales webs 
de salud a través de distintas técnicas, todo ello con la participación de diferentes 
grupos y sectores implicados en este proceso. 
 

                                                             
2
 Proyecto de investigaci·n ñLa informaci·n de salud en la prensa diaria vasca (2000-2010)ò con c·digo EHU/10/47con 

la participación de: Idoia Camacho (IP), Carmen Peñafiel, Milagros Ronco, Alazne Ayestaran y Lázaro Echegaray.  
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Se ha trabajado con una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad 
con responsables y directores/as de páginas web, que gestionan contenidos de salud, 
con el fin de obtener información mediante la conversación focalizada. Se ha 
seleccionado a los gestores de contenido de aquellos recursos digitales de 
instituciones -públicas o privadas- y medios de comunicación que destacan por su 
labor didáctica en el área de la información de salud para jóvenes: Gobierno Vasco, 
Gobierno de Navarra y la organización social y educativa Edex. En medios de 
comunicación se han seleccionado el diario El País y el portal de información general 

Teinteresa.es. Se parte de un cuestionario semiestructurado con preguntas comunes 
para todos los entrevistados y entrevistadas, para pasar luego a cuestiones más 
concretas, teniendo en cuenta siempre los aspectos más específicos de su actividad y 
de la estructura, contenidos y funcionamiento de la web que gestionan. 
 
Otra técnica utilizada ha sido el análisis de contenido o óencuestaci·nô aplicando 75 
indicadores o parámetros que planteamos a las webs y que están relacionados con la 
funcionalidad y calidad de la información sobre salud y la acreditación o sellos de 
calidad de los recursos digitales. Se trata de una técnica de carácter cualitativo con 
perspectiva cuantitativa, puesto que vamos a traducir los resultados del análisis de la 
encuesta en porcentajes de cumplimiento, no quedándonos únicamente en el dato 
sino en una interpretación posterior de los resultados obtenidos. Las distintas 
tipologías de sitios web están organizadas en función de su autoría o pertenencia, 
aspectos especialmente relacionados con la oficialidad o no del sitio o con su objetivo 
comercial. As², los denominados portales óoficialesô son aquellos que han sido creados 
bajo la tutela de la administraci·n p¼blica. Los portales óno oficialesô, son los creados 
por instituciones desvinculadas de la administración. Entre estos últimos se 
encuentran aquellos recursos que pertenecen a organizaciones como pueden ser las 
ONG´s y también los que pertenecen a las marcas comerciales. Además de éstos, 
existen las webs pertenecientes a la prensa estatal que, así mismo, dedican amplia 
información a la prevención, a la medicina y al asesoramiento en temas de salud. No 
obstante, la configuración del universo no termina ahí: a estas categorías les siguen 
subcategorías que se desarrollan en función de las temáticas de las páginas 
encontradas: Salud en General, Adicciones, Sida, Sexualidad, Nutrición, Diversos.  
 
Partiendo de los datos resultantes de la búsqueda, la investigación ha contado con un 
universo compuesto por 235 páginas web, según los datos de los buscadores web 
mejor posicionados y más utilizados por los internautas (Google y Yahoo). Una vez 
definida la muestra y determinado el coeficiente de elevación de la misma según las 
categorías, la distribución del universo queda de la siguiente manera: 135 
corresponden a webs de tipo nacional e internacional y 100 a las Comunidades 
Autónomas del País Vasco y Navarra. Aplicando la fórmula de muestreo para 
universos finitos sobre el universo definido, se ha considerado que una muestra de 57 
unidades, siempre distribuidas en función de las categorías y subcategorías que se 
han explicado anteriormente, es un tamaño de muestra representativo para un nivel de 
confianza del 95,5% y un margen de error del 4%. 
 
El diseño del muestreo parte de una combinación de los métodos probabilísticos -en 
los que influye el azar- y métodos no probabilísticos, en los que no influye el azar y 
que, en este caso, será aquel por el cual se determinen en última estancia los 
elementos finales de la muestra. Concretamente un 14% de recursos digitales han 
debido de ser retirados por no ser apropiados. Es importante indicar que la eliminación 
de determinadas unidades de la muestra ha respondido siempre a criterios 
relacionados con la adecuación o no del recurso al objeto de investigación y nunca en 
relación a la calidad  
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Otra fase de la investigación se ha dirigido a conocer el comportamiento de jóvenes y 
adolescentes de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra 
a través de la técnica de los focus group, distribuyendo dos grupos por cada uno de 

los cuatro territorios de las dos CC.AA. (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra), es decir, 
un total de 8 grupos de discusión diferenciados  por edad: de 12-17 años y de 18-24 y 
que corresponden respectivamente a estudiantes de Secundaria o Bachillerato y a 
estudiantes universitarios; a su vez, se mantuvo la distribución por género respetando 
las proporciones sociales. En estos grupos de discusión se ha procedido a profundizar 
con los destinatarios en los contenidos de salud de las páginas web. 
 
También hemos desarrollado una dinámica etnográfica en la que interesaba observar 
y descubrir las formas en las que los jóvenes realizan la búsqueda sobre información 
de salud: las páginas que visitan y el por qué de esa elección, la direccionalidad o 
enlaces que se generaban a partir de una primera búsqueda, los posibles contactos 
con grupos de iguales para comentar aspectos de la búsqueda, solucionar dudas y las 
acciones posteriores a la búsqueda.  
 
La estructura metodológica de la investigación ha finalizado con la realización de un 
cuestionario dirigido a 250 estudiantes de institutos, colegios y universidades de la 
Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. En el momento de 
redactar esta ponencia todavía nos encontramos sistematizando la información 
recogida para su posterior análisis. 
 
 
3. Transversalidad y transdisciplinaridad en la comunicación y educación 
sanitaria  

 
Nuestro posicionamiento frente a la Comunicación como objeto científico de estudio 
pasa por un estudio transversal basado en la observación y en el carácter descriptivo 
propio de esta ciencia social. Esta ponencia responde a un enfoque transversal de la 
información de salud en el campo de la comunicación, de la educación y de la salud. 
Este tipo de estudios permite reflejar cómo se distribuye una condición social y se 
transforma a través de valores en un periodo en particular. Se ha procurado contar con 
la participación directa de los diferentes sectores y sujetos implicados en este proceso 
social (periodistas, jóvenes y adolescentes, facultativos/as, gestores de contenidos de 
salud online, responsables de webs de salud y pacientes) además de los análisis de 
contenido realizados, tal y como se ha expuesto en el apartado 2 dedicado a la 
metodología de la investigación. 
 
Después de observar la conjunción de estas tres coordenadas teórico-profesionales, 
consideramos de vital importancia la articulación de la interdisciplinaridad de la 
comunicación en salud. El profesor de la Universidad de Málaga y presidente de la 
Asociación Española de Comunicación Sanitaria, Miguel Muñoz-Cruzado y Barba, ha 
teorizado sobre la comunicación como clave de la transdisciplinaridad en salud. Desde 
su punto de vista, ñel enfoque multidisciplinario precisa lograr una articulaci·n de las 
distintas disciplinas, que innove y cree nuevos conocimientos, que supere la mera 
yuxtaposici·n de saberes, destrezas y habilidades (é) La comunicación resulta a 
todas luces imprescindible en la metamorfosis que deberán experimentar las distintas 
disciplinas asociadas en un grupo para que lleguen a convertirse en equipo 
transdisciplinario, de ello, que la comunicación en las sociedades contemporáneas se 
haya colocado en un lugar tan preeminente que se le ha llegado a denominar 
ñsociedad de la comunicaci·nò (Mu¶oz-Cruzado y Barba, 2015: 26). 
 
De ahí el interés por aunar tres ejes donde converjan los avances e innovaciones de 
los ámbitos de la comunicación, la educación y la salud, con el fin de enriquecer una 
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transdisciplinaridad en beneficio de la sociedad y del futuro desarrollo de nuestras 
generaciones más jóvenes sobre temas de salud, prevención y hábitos saludables. 
 
Exponemos a continuación algunas reflexiones sobre los resultados de estas 
investigaciones cuya modalidad holística se basa en esos tres ejes transversales que 
vertebran los estudios de comunicación sanitaria. 
 
3.1. Comunicación mediática e información de salud 

Digamos que dentro del eje te·rico ócomunicaci·n y saludô entrar²an aspectos 
relacionados con el papel que tienen los medios de comunicación en la transmisión de 
mensajes médicos y otras informaciones de salud relacionadas con la prevención, los 
tratamientos, la innovación en sanidad, la atención sanitaria, la promoción de hábitos 
saludables, enfermedades... Es decir, aquellos aspectos relacionados con la calidad 
de vida y la salud humana. 
 
Los medios de comunicación se convierten en grandes plataformas de divulgación 
cient²fica y transmisores educativos. ñLa informaci·n sobre salud y medicina ïsiempre 
que se haga bien- se ha convertido en un elemento potencialmente clave para ayudar 
a elevar la cultura científica (tan pobre en casi todas partes) y mejorar la educación 
para la salud de toda la sociedadò (De la Serna: 1999) 
 
Con nuestra línea de investigación iniciada hace unos años en la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, hemos querido analizar la comunicación en salud 
desde diferentes perspectivas: estudios sobre la información de salud en la prensa 
vasca (contenidos, géneros informativos, fuentes, presentación formal, procesos de 
elaboración periodística, etc.) y estudios sobre los recursos digitales dirigidos a 
jóvenes y adolescentes, poniendo el énfasis en los nuevos retos en educación y en la 
calidad de la información online, con el fin de conseguir una comunicación eficiente. 
 
Tal y como se¶alaba Campo Vidal (junio de 2015): ñLa innovaci·n en la comunicaci·n 
en salud sigue siendo un desafío para cualquier equipo u organización que pretenda 
abordar los retos de este siglo XXI: la innovación y adaptación a los nuevos medios; 
¿Cómo debe ser la información para que llegue lo más eficazmente posible a la 
sociedad? El entorno 2.0 y los medios sociales han abierto una nueva vía de 
comunicación con nuevos canales y nuevas herramientas. ¿Acaso las Redes Sociales 
son una oportunidad para llegar a los ciudadanos en temas de salud? La 
comunicación para la salud, aún más allá de las diferentes estrategias que se pongan 
en juego, tiene que basarse en el reconocimiento y la importancia de todos los actores, 
con conocimientos diferenciados pero todos imprescindibles, útiles y valiosos para 
mejorar la informaci·n que le llega a la poblaci·nò 
 
La salud se ha convertido en un factor clave y prioritario respecto a motivaciones, 
pautas de actuación y estilo de vida de les personas. Según reza en la web 
institucional de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en agosto de 2015, se 
entiende por salud ñel estado completo de bienestar f²sico, mental y social de las 
personas y no tan sólo la ausencia de enfermedad. Es en este sentido que adquiere 
una gran importancia la gestión de la comunicación alrededor del discurso de salud y 
que, además, genera una demanda de profesionales de la comunicación con una 
especializaci·n en este entornoò3. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la 
información sobre salud es una materia sumamente sensible que requiere un plus de 
responsabilidad periodística por lo que se ve conveniente la especialización de los 
periodistas en esta §rea, que generalmente suele estar en secciones como óSociedadô 
donde cabe de todo. También es verdad que, aunque no siempre la información de 

                                                             
3
 www.who.int/es/ [Consultado el 07/08/2015] 
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salud la elaboran profesionales especializados, sí la trabajan con ética y honestidad. 
Se documentan con fuentes expertas y trabajan con rigor periodístico (salvando 
algunas excepciones o situaciones, que nos han llevado a ver lo contrario) porque se 
pueden crear falsas expectativas, o generar graves errores.  
 
Desde la perspectiva de los facultativos entrevistados podríamos hablar de dos 
bloques: por un lado, quienes sostienen que los medios de comunicación tratan de 
forma correcta los contenidos relacionados con la salud, estando bien documentados y 
contrastados. Consideran que la información de salud en prensa escrita es totalmente 
legítima y muy interesante, opinan que se practica un periodismo responsable debido 
a la colaboración entre profesionales de la medicina y profesionales de la información. 
Por el contrario, están los facultativos/as que insisten en la necesidad de un 
periodismo de salud realizado con calidad por profesionales especializados (como lo 
pueden ser los periodistas de economía, política) y, por tanto, apto para ser difundido 
sin temor a los óefectos secundariosô que pueda generar. Es decir, piensan en noticias 
que no hayan sido confeccionadas desde una óptica sensacionalista y que generan 
expectativas que no son alcanzables; o informaciones que son óverdades a mediasô, 
con el efecto que ello puede desencadenar en la audiencia. Noticias, en definitiva, que 
dan la sensación de estar programadas en función de algún interés que escapa al 
conocimiento del profesional de la medicina. Algunas de las personas entrevistadas 
del colectivo médico opinan que el actual periodismo de salud busca más llamar la 
atención e impactar en el lector que plasmar la realidad científica y social. En este 
sentido, se considera que el impacto predomina sobre el rigor que se exige a la noticia. 
 
Lo que es evidente es que el periodista con experiencia en temas de salud, deber ser 
capaz de plantearse qué efecto va a tener la noticia en la ciudadanía, cómo debe 
redactarse para que no conduzca a la confusión o a la creación de alarma social. En la 
actualidad, hay muchas posibilidades de acceso a la información de salud y esta 
información tiene que generar conocimiento. Desde nuestra óptica, la figura del 
periodista especializado en salud es imprescindible. Gracias a los/las periodistas, la 
actividad de médicos y facultativos llega a la sociedad y traspasa las barreras de la 
consulta. En la línea positiva se considera que éstos se han profesionalizado y 
especializado mucho en el seguimiento de los temas sanitarios.  
 
La profesora, Idoia Camacho, investigadora de nuestro equipo COMSA de la 
UPV/EHU, aborda diferentes dimensiones a la hora de formar a los informadores en 
salud. Considera que se debe ayudar al público a conocer y a controlar su estado de 
salud; que los ciudadanos bien informados se cuidan más y mejor para prevenir las 
enfermedades; que los medios de comunicación se convierten en medios de gran 
potencia educativa e inciden también en la prevención porque no es suficiente sólo 
con informar a la población sobre los comportamientos más convenientes sino que se 
deben ofrecer informaciones en profundidad, contrastadas y valoradas para ayudar al 
público a tomar decisiones que mejoren su salud. Sin olvidar que la salud depende de 
otros factores sobre los que el periodismo no puede actuar, tales como la genética, el 
medioambiente o el sistema sanitario (Camacho, 2010). 
 
En este sentido, hay que tener en cuenta que la salud es el bienestar personal y social 
y no sólo la ausencia de enfermedades. Tener salud es estar bien con uno mismo, con 
los demás y con el entorno. Estos factores no inciden en igual medida sobre la salud, 
cada uno de ellos tiene un peso específico: biología humana:14%, asistencia sanitaria: 
20%, medio ambiente: 33% y estilo de vida: 33%. Con este mayor peso del medio 
ambiente y del estilo de vida, la capacidad de influir será casi siempre indirecta, pero 
no por ello menos valiosa, por ejemplo, evitar comprar productos sobre-envasados que 
contribuyen al deterioro ambiental, utilizando al máximo el transporte público, 
reciclando todo aquello que sea posible, etc. En el caso del estilo de vida, sí que 
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podemos tener un control mucho más directo, eliminando de nuestros hábitos todas 
aquellas conductas que supongan un riesgo para la salud. Por lo tanto, la salud no es 
un don ni, como se pensó durante mucho tiempo, depende de la suerte o de la 
herencia. La salud tiene que ver, sobre todo, con nuestra forma de comportarnos, son 
factores que leemos en la web de Cruz Roja Española (S/F)4. 
 
En esta relación de las informaciones de salud intervienen otras personas ïademás de 
periodistas y colectivo sanitario ï como los pacientes que tienen un interés propio, que 
sufren, que tienen enfermedades y que cada vez están más informados y organizados; 
los lectores o la audiencia que conocen la información y quieren que les cuenten 
historias diferentes y que, por otro lado, también están muy bien informados; los 
laboratorios, que lo que más les interesa es que se hable, fundamentalmente, de sus 
productos; y los Gabinetes de Comunicación que sirven a los intereses de los clientes 
y de los medios de comunicación.  
 
El valor informativo es necesario en el ámbito de la salud y en el ámbito de la 
comunicación. La clase periodística busca noticias: novedades terapéuticas, 
quirúrgicas, todo lo que pueda haber en relación a la prevención; busca hablar de 
vacunas, patologías, tratamientos, investigaciones, etc. A ambos profesionales les 
interesa la divulgación y la prevención. Ambos forman una simbiosis perfecta para 
trasladar a la sociedad la cultura científica y las recomendaciones e informaciones 
sobre salud. En esa línea de aportar luz, ambas profesiones confluyen en el camino de 
la innovación.  
 
3.2. Educación para la salud 

La educación en salud hasta hace unos años recaía, principalmente, en la escuela y 
en la universidad, aunque cada vez más los medios de comunicación masivos e 
Internet han asumido como objetivo colaborar en esta perspectiva educativa. Se ha 
producido un cambio de paradigma en el concepto de salud como no-enfermedad 
hacia otro más global, que considera la salud como la globalidad dinámica de 
bienestar físico, psíquico y social. Se ha pasado del concepto negativo de la salud a 
una visión positiva, según la cual, las acciones deben ir dirigidas a fomentar estilos de 
vida sanos y a promocionar la salud, frente al enfoque preventivo que había 
prevalecido hasta entonces. Igualmente, se ha pasado de la denominaci·n óEducaci·n 
Sanitariaô a la actual óEducaci·n para la Saludô, que tiene como objeto mejorar la salud 
de las personas. En esta línea trabajan (con mayor o menor fortuna) las políticas 
sanitarias de las Comunidades Autónomas y del Gobierno Central en España. 
 
Desde la Escuela, la familia, los centros sanitarios y las instituciones públicas 
sanitarias se trabaja en la capacitación de las personas (jóvenes y adultas) para que 
desde una dimensión preventiva se puedan evitar los problemas de salud mediante el 
propio control de las situaciones de riesgo, o bien, evitando sus posibles 
consecuencias, al mismo tiempo que se instruye a la población para que pueda 
adoptar hábitos básicos saludables. Se trabaja, desde un punto de vista educativo en 
la promoción de la salud, desde la formación y la responsabilización de cada persona 
a fin de que adquiera los conocimientos y las actitudes positivas necesarias para 
generar estilos de vida lo más sanos posibles, tanto a nivel individual como de forma 
colectiva. 
 
En este sentido, los medios de comunicaci·n se presentan tambi®n como los ómotoresô 
de la educación sanitaria de la población. La ciudadanía comienza a utilizarlos como 
fuente para obtener información sobre temas concretos de salud contando con la 
función de divulgación médica del periodismo. Así, se convierten en mediadores entre 

                                                             
4
 Disponible en: www.cruzroja.es/crj/docs/salud/manual/001.pdf  [Consultado el 9 de agosto de 2015]  
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los médicos y el resto de la sociedad. La calidad, la seriedad y el rigor son aspectos 
importantes en el ejercicio del periodismo de salud ya que esta profesión aporta un 
plus al bienestar de la sociedad, sin perder de vista que también puede conllevar 
efectos negativos. ñSe trata de educar en salud con mensajes que también formen y 
sean de utilidad para la población, elaborados por profesionales responsables que 
eviten el sensacionalismo, extremadamente fácil de lograr en estos temasò (Blanco y 
Paniagua 2007: 6) 
 
El tratamiento informativo de las noticias de salud es importante, por eso hemos 
preguntado al colectivo de profesionales de la salud por los criterios de calidad que 
deben tener esas noticias. Concretamente, se les pidió su punto de vista sobre 
conceptos como el rigor, la calidad y la profesionalización de los redactores. Para este 
colectivo, la calidad de las noticias de salud pasaba por el conocimiento de las fuentes, 
la cita de las mismas, el hecho de contrastar la información con las fuentes 
informativas y, sobre todo, por la colaboración en la redacción de profesionales de 
ambos sectores: salud y comunicación (Peñafiel et al, 2013; Echegaray et al, 2013). 

Todos coincidieron en que este tipo de noticias debían ser producidas desde la 
responsabilidad y el rigor y otorgaban especial importancia al componente educativo 
que deben tener.  
 
La unión de todos estos factores generaba noticias de salud con calidad informativa y 
con vocación de servicio público. Sin embargo, la rapidez, la urgencia, la falta de 
tiempo y de espacio en los medios de comunicación convencionales para hacerse eco 
de esas informaciones hacen que el tratamiento de la mayoría de las informaciones no 
tenga esa perspectiva educativa. Así lo manifiesta el colectivo de periodistas. Los 
textos especializados que se dirigen a la divulgación deben responder a un proceso de 
elaboración periodística más cuidada, con una investigación previa y detallada. Todo 
lo contrario sucede en las webs con información de salud dirigidas a jóvenes y 
adolescentes, donde el 83% de las informaciones analizadas tienen esa perspectiva 
educativa. 
 
Desde la óptica profesional de la medicina se considera que existe una información de 
salud que genera educación ya que en muchas ocasiones informan a la sociedad 
sobre cómo actuar respecto al uso de los servicios médicos y hospitalarios, las citas 
que son importantes y a las que no se debe faltar como, por ejemplo, las 
vacunaciones, las novedades en prevención o detección de enfermedades como el 
cáncer o la necesidad de no colapsar los centros en épocas de incremento de 
enfermedades comunes. A veces, son los propios gabinetes de comunicación de las 
delegaciones de salud o de los hospitales, los que inciden en ese tipo de noticia 
educativa para que se cumplan los objetivos previstos. Se trata de noticias que 
sensibilizan y hacen que el ciudadano se encuentre incluido y motivado.  
 
Esa tendencia a calificar como educativos los mensajes que promulgan estilos de vida 
saludable o aquellos que ayudan a los ciudadanos, a la vez que a la propia 
administración, a utilizar y optimizar los servicios hospitalarios, se repite con frecuencia 
en las entrevistas realizadas a los/as profesionales de la medicina; noticias, en 
definitiva, que son positivas para el funcionamiento del sistema de sanidad. Las 
noticias que tienen información para la juventud sobre prevención son bien valoradas 
por estar dirigidas a aquellos problemas que hay que enfocar.  
 
La información de salud es educativa, sin ninguna duda, y debe serlo, así lo considera 
nuestro panel de entrevistados/as. Pero, en ocasiones, las noticias con contenido 
educativo terminan cansando a los lectores por su repetición: en verano se explota lo 
relacionado con las intoxicaciones solares, con la necesidad del uso de cremas, de las 
horas en las que no debemos exponernos al sol, de lo que hay que hacer con los 
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niños, de lo que hay que hacer con los ancianos. En invierno las vacunas y las gripes, 

sostenía un facultativo vasco. 
  
Algunos entrevistados recalcan que temas como la salud y la educación ciudadana 
debían de tener mayor espacio en los diarios y, sobre todo, esa dimensión educativa, 
deb²a dirigirse a mejorar lo que es la noticia ópura y duraô. Es importante que los 
medios de comunicación den espacio para educar y no solamente para informar.  
 
La pregunta sobre el componente educativo ha sido planteada también a los 
profesionales del periodismo y ellos defienden igualmente la misión educativa de los 
temas de salud. El periodista que hace temas de salud es consciente de su 
responsabilidad y en los medios se hace un esfuerzo por incorporar la educación en 
salud a la oferta de contenidos periodísticos. Esa apuesta se ha traducido, por una 
parte, en el desarrollo de una información en la que la prevención desempeña un 
papel fundamental. Trabajan la prevención (como la formación) por decisión propia, sin 
olvidar que son periodistas y que su obligación es informar. 
Por su parte, los gestores de contenidos de salud en las webs, institucionales o no 
institucionales dirigidas a jóvenes y adolescentes, consideran que la educación sigue 
siendo la clave: la adolescencia es una época de la vida que presenta la oportunidad 
de prevenir el comienzo de comportamientos nocivos para la salud y sus 
repercusiones futuras. También se considera que la información sola no es suficiente. 

Lo deseable es que los jóvenes hayan recibido a lo largo de su vida formación en 
habilidades y competencias personales, para que con la llegada de la adolescencia 
sepan gestionar los riesgos y retos a los que se van a enfrentar.  
 
Las informaciones que nos encontramos en las webs de salud tienen unos objetivos 
claros que cumplir, así lo han manifestado las personas entrevistadas: que tengan 
buena información sobre hábitos saludables, sobre los riesgos de una mala 
alimentación, sobre enfermedades nuevas y sobre la importancia del deporte para la 
salud y la adquisición de habilidades para una etapa adulta plena. Como los consejos 
moralizantes son poco efectivos, ha de primar la función profiláctica-educativa. Para 
estos responsables de la información de salud en Internet, se podría hablar de tres 
ámbitos de trabajo: los relacionados con la salud física, los relacionados con la salud 
mental y las situaciones de riesgos a las que los y las jóvenes pueden exponerse. 
Temas como identidad sexual, depresión, ideas suicidas, trastornos del 
comportamiento alimentario, bullying y demás entran en el área de la salud mental. 
Las situaciones de riesgo incluyen accidentes, consumo de drogas legales e ilegales, 
violencia en sus diferentes modalidades, incluida la informática, infecciones de 
transmisi·n sexual, embarazoéEn este sentido es muy importante la información 
preventiva, pero, junto a ello, también se ofrece información para la solución de casos 
ïcontactar con centros de atención sobre consumo de drogas o salud mental, por 
ejemploï. 
 
En los focus group que hemos realizado y en los cuestionarios que hemos distribuido 
entre jóvenes y adolescentes, para conocer su comportamiento ante la información de 
salud en Internet, observamos que se implican en querer saber más sobre aquello que 
más duele perder: la salud y, por ello, sienten la necesidad de buscar información 
sanitaria que les conduzca a mejorar sus hábitos en relación a la alimentación y el 
ejercicio, fundamentalmente.  
 
Los jóvenes participantes en los focus group consideran que Internet es un elemento 
imprescindible en el mundo de la comunicación de hoy y son conscientes de los 
riesgos que puede acarrear su mal uso. Buscan en Internet información de salud sobre 
temas íntimos y personales porque ello les proporciona información abundante, 
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instantánea, gratuita y les garantiza el anonimato. Los temas más buscados: 
sexualidad, adicciones, nutrición y salud mental. 
 
Los jóvenes tienen claro qué es la salud, aunque no la sepan definir con precisión 
académica. Todos/as están de acuerdo en que la salud es un estado de bienestar 
general físico y mental que trasciende el mero hecho de no tener enfermedades. 
 
Bajo este prisma, está claro que la educación y la salud están estrechamente unidas. 
Una educación que comienza en casa. 
 
3.3. Profesionales de la salud y divulgación científica 

No todos los facultativos son expertos en el uso de los medios de comunicación y 
tampoco dominan mucho el estilo de la divulgación científica a la hora de publicar 
temas sanitarios en medios de información general, donde se precisa un lenguaje 
claro y sencillo, donde se recomienda huir de tecnicismos, en la medida de lo posible, 
y donde se evite la utilización masiva de siglas.  
 
Tampoco todos los periodistas están formados para tratar asuntos de salud y para 
trabajar en temas especializados de la medicina y la sanidad. Por ello, periodistas y 
médicos están condenados a entenderse por el bien de los pacientes y de la población 
en general. Ambos profesionales, tienen que huir del amarillismo y de la 
espectacularización. De la colaboración conjunta entre médicos y periodistas saldrá 
una sociedad mejor informada y más capacitada para mejorar las condiciones de vida 
y salud. 
 
Roxana Tabakman, habla de la difícil labor que supone la profesión médica en las 
sociedades contemporáneas y lo necesaria que resulta la formación de los 
profesionales de la salud en técnicas de comunicación para el análisis, la intervención 
y la divulgación de temáticas en las situaciones particulares y la importancia de educar 
en prevención y hábitos saludables (Tabakman, 2011). 

 

Debemos entender que, en el ámbito de la salud, además de comunicar las noticias 
positivas e importantes avances para la ciencia también es necesario hablar de los 
hallazgos negativos pues, igualmente, son importantes para el desarrollo de la ciencia 
porque se basan en el método de ensayo y error; de lo contrario estaríamos ofreciendo 
informaciones sesgadas. Según Arturo Fernández Cruz (2013), catedrático de 
Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid, ñexiste un recelo por parte 
de la comunidad científica a comunicar adecuadamente los descubrimientos por temor 
a que la noticia, la informaci·n, sobrepase lo permitido por la cienciaò. Hay reglas muy 
básicas a la hora de comunicar informaciones biomédicas, además del rigor y la 
honestidad del periodista, que son claves para no generar demasiadas expectativas al 
informar sobre los avances de la investigación científica. 
 
El colectivo médico opina que, a pesar de todo, siguen prevaleciendo los estilos del 
pasado y el profesional médico mantiene la confianza y el concepto de relación sobre 
el paciente. Atendiendo a esta idea, destacan aquellos profesionales que cuestionan 
los beneficios de ese estilo tradicional que se basaba en cierto paternalismo, en la 
creencia por parte de médico de que la verdad siempre reside en su persona. Así, si 
esa costumbre adquirida debe romperse con la aparici·n del ópaciente informadoô, que 
exige otros modos y que llega a la consulta con otro conocimiento, es imprescindible 
desarrollar un proceso educativo que haga entender al ciudadano o al paciente que en 
última estancia será él quién deba responsabilizarse de sus decisiones. La 
comunicaci·n es m§s clara y menos metaf·rica: al paciente ya no se explica que ñeso 
es un granito que saleé al paciente le das datos con palabras como c§ncer, como 
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hernia discal, como diabetes o como glucemiaò. La comunicación con el 

ciudadano/paciente se convierte en un proceso que debe ofrecer la excelencia en el 
conocimiento y que logra su objetivo a partir de la excelencia en el flujo 
comunicacional. En ese proceso deben estar involucrados tanto los profesionales de 
ambas disciplinas, periodismo y medicina, como el propio ciudadano.  
 
Los/as profesionales de la medicina se encuentran hoy con pacientes que deciden 
seguir otras terapias según la información que han obtenido en los medios de 
comunicación e Internet. Ante esto, se ven en la obligación responsable de pedir a los 
pacientes que si van a seguir otras indicaciones que no sean las suyas, las expongan 
en la consulta para poder llegar a un acuerdo u ofrecer una información más completa 
y detallada sobre el por qué de cada consejo médico. Cuando un paciente afectado 
por un tipo de enfermedad lee una noticia que le asegura curación inmediata exige que 
ese tratamiento le sea aplicado inmediatamente, se presenta en la consulta del médico 
con el recorte de prensa. En ese momento, los facultativos necesitan conseguir que la 
recomendación que prevalezca sea la que se ofrece en la consulta médica.  
 
Internet ha alcanzado protagonismo dentro de la dieta mediática del paciente de salud 
y, sobre todo, en el paciente joven. De éstos se dice que acuden a las consultas cada 
vez con mayor frecuencia y que llegan ya previamente informados por Internet. En 
otras horquillas de edad, el periódico está cumpliendo la misma función. En ambos 
casos la confianza en el profesional de la medicina se encuentra cuestionada: pero si 
lo trae el periódico! Es la frase que usan los pacientes para rebatir el diagnóstico 

profesional. Aún en estas circunstancias, los profesionales de la medicina siguen 
afirmando que la figura del médico, hoy por hoy, todavía tiene presencia y la 
recomendación, peso.  
 
 
4. Discusión  
 

Defendemos que las características de la comunicación para la salud son, por 
definición, educativas, por eso, los conceptos de información, comunicación y 
educación son herramientas fundamentales en la promoción y prevención de la salud 
con el fin de lograr cambios en los comportamientos y prácticas de salud de la 
población. Dentro del contexto de salud es necesaria una empatía entre los 
profesionales de la salud y de la comunicación para que los resultados finales sean 
óptimos. La comunicación debe constituir un apoyo fundamental para el logro de los 
objetivos en la información de salud y atención sanitaria, con la práctica de un 
periodismo de calidad que implica conocimiento, ética, responsabilidad y compromiso. 
 

La actualidad informativa, el impacto, las primicias y la falta de espacio en la prensa 
limitan el objetivo primordial del periodismo que es educar en salud. Los periodistas 
especializados en los medios de comunicación son una garantía para la calidad de la 
información de salud. En la elaboración de esta información existe un asesoramiento 
permanente de expertos. 
 

La información de salud es complicada porque médicos y periodistas tienen distintos 
puntos de vista al respecto: el médico es un hombre de ciencia acostumbrado a tomar 
decisiones muy meditadas; el periodista es un profesional de la información diaria, 
donde las decisiones se toman, a menudo, al momento. 
 
Por otro lado, se considera necesario entrenar a la ciudadanía en la utilización crítica 
de la información que pueda obtenerse por Internet, mediante la publicación de 
aquellas páginas y foros con contenidos rigurosos y útiles para la población. En la 
actualidad hay más contenidos de salud en Internet que en los medios escritos. 
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Los profesionales de la salud señalan que la calidad de las noticias de salud pasa por 
el conocimiento de las fuentes, la cita de las mismas, el contraste de la información y, 
sobre todo, por la colaboración en la redacción de profesionales de ambos sectores: 
salud y comunicación. Todos coinciden en que este tipo de noticias deben ser 
producidas desde la responsabilidad y el rigor y otorgan especial importancia al 
componente educativo que deben tener. La unión de todos estos factores genera 
noticias de salud con calidad informativa y con vocación de servicio público.  
 
Apoyamos la interdisciplinaridad en los ámbitos de la comunicación, la educación y la 
salud porque genera un plus de conocimiento para la sociedad en general. 
 
 
Referencias 
 
Blanco, E. y Paniagua, F. (2007): Periodismo de salud y calidad de vida. Contenidos y 

fuentes. Vol. 2, nº 8. Año III. FISEC Estrategias. 
Camacho, I (2010): La especialización en el periodismo: formarse para informar. 

Comunicación Social, Zamora. 
Campo Vidal, M. ¿Cómo innovar en la comunicación en salud?: nuevos recursos para 

mejorar la percepción de los pacientes sobre la innovación y su valor, Santander, 
29, 30 de junio y 1 de julio de 2015. Disponible en: 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/6/29885Comunicacion.en.salud.pdf 
[Consultado el 8 de agosto de 2015]. 

Castells, M., Fernández-Ardèvol, M., Qiu, J. L., Sey, A. (2006): Mobile Communication 
and Society: A Global Perspective. Cambridge, MA: MIT Press. 

Catalán, J.M (1998): La Asociación Nacional de Informadores de la Salud: el 
periodismo sanitario, en Revista de Administración Sanitaria, Volumen 11, nº 7, 

julio/septiembre 1998, pp. 1-8. http://www.dinarte.es/ras/ras07/insti.pdf [Fecha de 
consulta: 28/07/2013]. 

Cruz Roja Española (s/f): Salud y educación para la salud. Disponible en: 
www.cruzroja.es/crj/docs/salud/manual/001.pdf 

  [Consultado el 9 de agosto de 2015] 
Cuesta, U. et al (2015): Importancia de la Comunicación 2.0 en el ámbito de las 

vacunas. CAC 84, ediciones Drago, Tenerife. 
Cuesta, U.; Gaspar, S.; Men®ndez, T. (2012): ñTecnolog²as de la comunicaci·n: 

j·venes y prevenci·n de la saludò. En Pérez, L.; Nuez, C. y Del pozo, J. (Coord.) 
Tecnologías de la comunicación, jóvenes y promoción de la salud. Gobierno de 

la Rioja, 2012.  
De la Serna, J.L. (1999): óPeriodismo de salud en Espa¶aô. Cuenta y Raz·n. NÜ 113. 

Págs 89-92. Disponible en: 
http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/113/Num113_014.pdf [Consultado el 
09/08/2015]. 

Echegaray, L., Peñafiel, C. y Ronco, M. (2014): The Influence of Media Contents about 
Helath in the Discourse about the Body in Young Adults and Teennagers. 
Contribución in Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. 

Francisco José García-Peñalvo (editor) University of Salamanca and ICPS 
(Published by ACM). 

Echegaray, L., Peñafiel, C. y Ayestaran, A. (2014): Análisis de la percepción de los 
profesionales de la medicina sobre la información de salud en la prensa vasca y 
Navarra. Revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico, vol. 20, núm. 1 (enero-
junio 2014). Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. 
Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/45236 

Fernández Cruz, A. Seminario Internacional de Periodismo, Ciencia y Medio Ambiente 
(Sipma), Córdoba 26 septiembre de 2013. 

http://www.dinarte.es/ras/ras07/insti.pdf
http://www.cruzroja.es/crj/docs/salud/manual/001.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/45236


29  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 
 

 
 

Gordo, A. J. y Serrano, A. (2008): Estrategias y prácticas cualitativas de investigación 
social. Madrid, Pearsons Prentice Hall. 

Mayer, M.A, Leis, A, Lupiáñez, F, Terrón, J.L, García, L. y García Pareras, L (2008): 
ñElaboraci·n de gu²as pr§cticas para el uso responsable de la información 
obtenida en Internet con fines sanitariosò. INFORMED 2008, XII Congreso 
Nacional de Informática Médica. 

Muñoz-Cruzado y Barba, M. (2015): La comunicación como clave de la 
transdisciplinaridad en salud. CAC 84, Ediciones Drago, Tenerife. 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(ONTSI), Informe 2014. 

Peñafiel C., Ronco M., Echegaray L. (2015): Estudio de la comunicación científica en 
salud para jóvenes y valoración de la calidad de los recursos digitales / Scientific 
communication study about health for young people and quality assessment of 
digital resources. Revista Latina de Comunicación Social. Disponible en: 
http://www.revistalatinacs.org/070/paper/1048pv/18es.html  

Peñafiel C., Pastor J.M., Camacho, I. (2014): La información de salud en el universo 
web dirigida a la juventud: entre profiláctica y educativa. Contribución in Estudios 
de Comunicación y Salud, Peñafiel C. y Echegaray L. (Coords). Sociedad Latina 
de Comunicación Social, CAC 63, Tenerife. 

Peñafiel, C., Camacho. I., Ayestaran, A., Ronco, M. y Echegaray, L. (2014): La 
divulgación de la información de salud: un reto de confianza entre sectores 
implicados / Disclosure of Health Information: a challenge of trust between the 
varioussectors envolved. Revista Latina de Comunicación Social, febrero 2014. 
Tenerife. Disponible en: 
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1005_UPV/08c.html  

Polledo, J.J. (2010): El rol de Internet en el proceso de consulta de información sobre 
salud. Estudio presentado por Pfizer en IV Foro de di§logo óLa informaci·n al 
paciente: una cuesti·n del siglo XXIô. Madrid, 22 de septiembre de 2010. 

Ronco, M., Peñafiel, C. y Echegaray, L. (2014): El periodismo de salud en España. La 
información de salud en la prensa española (2000-2010): aproximación a los 
estudios documentales existentes. Revista Documentación de las Ciencias de la 
Información, nº 37. Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/ 

Cruz Roja Espa¶ola (S/F). ñSalud y educaci·n para la saludò. Disponible en 
www.cruzroja.es/crj/docs/salud/manual/001.pdf   [Consultado el 9 de agosto 
de 2015] 

Tabakman, Roxana (2011): La salud en los medios. Medicina para periodistas. 
Periodismo para médicos. Editado por Internal Medical Publishing, Brasil. 

Tabernero, C.; Aranda, C.; Sánchez-Navarro, J. (2010): Juventud y tecnologías 
digitales: espacios de ocio, participación y aprendizaje, Revista de Estudios de 
Juventud, 88: 77-96. 

World Health Organizatión / Organización Mundial de la Salud (S/F) En 
www.who.int/es. [Consultado el 07/08/2015]  

  

http://www.revistalatinacs.org/070/paper/1048pv/18es.html
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1005_UPV/08c.html
http://www.cruzroja.es/crj/docs/salud/manual/001.pdf
http://www.who.int/es


30  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 

  



31  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 
 

 
 

 
El estudio de los flujos de comunicación en procesos de 
comunicación política: una aproximación metodológica5 

 
Guillermo López García 
Universidad de Valencia 
guillermo.Lopez@uv.es 

 
Lidia Valera Ordaz 

Universidad de Valencia 
lidia.valera@uv.es 

 
 

Resumen 

El presente trabajo constituye una apuesta metodológica para estudiar los flujos de 
comunicación que se despliegan en la esfera pública por parte de actores políticos, 
mediáticos y ciudadanos durante un proceso de campaña electoral, con el fin de 
someter a contrastación empírica la hipótesis de que son los actores políticos los que 
tienden a dominar la producción del discurso público durante la campaña. El trabajo 
expone diversos enfoques metodológicos, incluyendo técnicas cuantitativas y 
cualitativas (como el análisis de contenido, el análisis del discurso, la entrevista y el 
focus group), que se proponen analizar las agendas temáticas, los marcos del 
discurso, los beneficios democráticos de las conversaciones ciudadanas online, y la 
percepción que tienen los actores políticos, mediáticos y ciudadanos del lugar que 
ocupan en la campaña.  
 
Palabras clave 
Agenda building, frame analysis, deliberación, entrevistas, focus group 

 
Abstract 

This work constitutes a methodological approach to study the communications flows 
produced in the public sphere by political parties, media outlets and citizens during the 
process of an electoral campaign. Its main goal is to empirically test the hypothesis that 
it is the political parties who dominate the production of public discourse during the 
campaign. It includes different methodological approaches, including quantitative and 
qualitative techniques (such as content analysis, text analysis, interviews and focus 
groups) to analyze the agendas and the framing strategies of different actors; the 
democratic potential of online political discussions; and the perception of political 
parties, the news media and the citizenry of their respective roles during the campaign. 
 
Keywords:  

Aenda building, frame analysis, deliberation, interviews, focus group 
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del Ministerio de Economía e Innovación para el periodo 2014-2016. El t²tulo del proyecto es el siguiente: ñLos flujos de 
comunicación en los procesos de movilizaci·n pol²tica: medios, blogs y l²deres de opini·nò (referencia CSO2013-43960-

R). El proyecto, coordinado por Guillermo López García (profesor Titular de Periodismo de la Universitat de València) 
está compuesto por 26 investigadores de cuatro universidades: Universitat de València, Universidad Miguel Hernández 
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1. Introducción 
 

Este trabajo tiene como objeto estudiar los flujos de comunicación que se despliegan 
en el espacio público motivados por los procesos institucionales de comunicación 
política, centrándose en los mensajes producidos por tres actores: los actores 
políticos, los medios (tradicionales y digitales) y los ciudadanos. Hasta la fecha, la 
mayor parte de los estudios provenientes del campo de la comunicación han exhibido 
un sesgo mediocéntrico, pues han tendido a tomar los contenidos mediáticos como 
variable independiente. No obstante, algunas corrientes de investigación, como la 
agenda building o los frame studies, fuertemente influidas por otras disciplinas (como 
la sociología o la ciencia política), sí se han ocupado de analizar los mensajes 
acudiendo al contexto social en el que se producen y atendiendo a las múltiples 
influencias sociales que subyacen a la producción de contenido mediático.  
 
Nuestro estudio combina ambas tradiciones (agenda building y framing studies) para 

analizar el flujo comunicativo que se produce entre los actores políticos, los medios y 
los ciudadanos durante la campaña electoral de 2015, y lo hace también atendiendo al 
pluralismo polarizado del sistema mediático español (Hallin y Mancini, 2004), que, 
como es sabido, exhibe claras alianzas ideológicas entre medios de comunicación y 
partidos políticos.  
 
En otras palabras, esta investigación se ocupa, sobre todo, de procesos de influencia: 

quién influye sobre quién, de qué forma, y con qué efectos. Nos centramos en los 
flujos por los que circula la información porque nos permitirán observar ese proceso de 
traslación de mensajes y combinación de agendas que intentan influir, todas ellas, 
sobre el espacio público. Buscamos ver cuáles son más influyentes y en qué dirección, 
o direcciones, se produce el flujo de transmisión de la información. 
 
Partiendo de la estructura del sistema mediático español y de su naturaleza 
históricamente partidista, aspiramos a someter a contrastación empírica la hipótesis de 
que son los actores políticos quienes tienden a dominar la producción de discurso 
público durante el proceso electoral. Además, esperamos examinar en profundidad en 
qué medida el resto de actores (medios tradicionales y digitales, líderes de opinión) 
son capaces de articular un discurso independiente.  
 
Asimismo, el estudio se propone estimar el grado de apertura del espacio público 
merced a la expansión de Internet y la emergencia de distintos medios y plataformas 
digitales a través de la comparación de los mensajes emitidos por: a) los medios 
tradicionales (prensa escrita y televisión), b) los medios digitales y c) los líderes de 
opinión en las redes sociales.  
 
Las características del espacio público están evolucionando rápidamente en los 
últimos años, en direcciones variopintas y a veces contradictorias. Las razones son 
diversas: a) la reconfiguración acelerada del ecosistema comunicativo; b) la aparición 
de poderosas herramientas comunicativas puestas a disposición de la ciudadanía; c) 
la crisis económica que, unida a una crisis (quizás subyacente) de los modos de 
representación tradicional, ha propiciado un aumento sustancial del descontento; y d) 
la aparición de una serie de flujos comunicativos que han confluido en la movilización 
ciudadana, vehiculada a trav®s de las ñnuevasò y ñviejasò tecnolog²as y plasmada en 
protestas, concentraciones y manifestaciones callejeras. Los medios de comunicación 
se ubican en el centro de este escenario. Por ello, la presente investigación se 
propone analizar su papel en los procesos de movilización política institucional, como 
es el caso de la campaña electoral previa a las Elecciones Generales en España, 
marco geográfico fundamental de nuestra investigación. 
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E planteamiento establece un enfoque que busca obtener la triangulación 
metodológica. Para ello, incluye diversas técnicas cuantitativas y cualitativas, como el 
análisis de contenido, el análisis del discurso, la entrevista y los grupos de discusión. 
Así, el análisis de contenido permitirá identificar y comparar las agendas temáticas de 
los distintos actores implicados (partidos, medios y ciudadanos), mientras que el 
análisis del discurso, combinado con el análisis de contenido informatizado, dará 
cuenta de los marcos a través de los cuales los actores políticos definen 
selectivamente lo que está en juego en las elecciones, y mediante los cuales plantean 
un plan de acción. Ambas técnicas permitirán también establecer hasta qué punto 
otros actores sociales reproducen y difunden tanto las agendas como los marcos 
partidistas. Por su parte, tanto los grupos de discusión como las entrevistas a 
periodistas, responsables de campaña y líderes de opinión nos permitirán observar las 
percepciones que los propios actores sociales tienen de sí mismos y del lugar que 
ocupan durante la campaña electoral, complementando el estudio de los mensajes con 
el análisis de los agentes comunicativos. 
 
2. Contextualización teórica, objetivos e hipótesis 
 
La consolidación de los medios de comunicación de masas como espacio primordial 
de debate público y de formación de la opinión pública en las democracias 
contemporáneas ha afianzado un modelo de política mediatizada, por el cual los 
medios se erigen en los agentes de intermediación por excelencia entre las élites 
políticas y los ciudadanos (Castells, 2009; Mazzoleni, 2010). Este poder mediático se 
vuelve especialmente central en el contexto de las campañas electorales. De hecho, la 
investigación en comunicación política coincide en señalar un proceso de 
modernización de las campañas, que gira en torno a lograr la máxima efectividad 
electoral a través de una serie de técnicas importadas del marketing empresarial 
(Maarek, 2009; Mazzoleni, 2010) y de un afinado dominio de los estándares de 
apelatividad mediática (Swanson y Mancini, 1996; Gibson y Römmele, 2007).  
 
El poder de los medios para dirigir eficazmente el debate público y determinar las 
preocupaciones del electorado, tanto en contextos electorales como fuera de ellos, ha 
sido ampliamente acreditado por numerosos estudios empíricos, que han puesto de 
manifiesto cómo la agenda mediática es capaz de configurar la agenda pública 
(McCombs y Shaw, 1972, Iyengar, Peters y Kinder, 1982, Behr e Iyengar, 1985, 
Iyengar y Kinder, 1987, McCombs, 2004). Es decir, el modelo de investigación de la 
agenda setting ha arrojado sobrada evidencia empírica sobre la habilidad de los 
medios de comunicación para transferir relevancia temática al público en torno a un 
conjunto de asuntos en diversos contextos sociopolíticos (McCombs y Shaw, 1972; 
Winter y Eyal, 1981; Brosius y Kepplinger, 1990; Canel et al., 1996). 
 
En este sentido, la agenda setting ha contribuido de forma decisiva a desplazar la 

obsesión fundacional de la academia en comunicación de masas por el estudio de 
efectos actitudinales cortoplacistas hacia un tipo de enfoque de más amplio alcance, 
que sitúa el análisis de los efectos de los medios en el plano de lo cognitivo y se 
interroga sobre sus consecuencias sociales (Carragee et al., 1987; Carragee y Roefs, 
2004; Lowery y DeFleur, 1988).  
 
En este escenario de claro predominio de los medios de comunicación de masas, el 
impacto de Internet en la comunicación política ha suscitado un debate académico 
intenso (Bimber, 1998; Jenkins y Thorburn, 2004; Hendricks y Kaid, 2010; Giansante, 
2015). Algunos han visto en Internet una herramienta para flexibilizar los flujos de 
información, democratizar la estructura de la esfera pública y empoderar a la 
ciudadanía (Lévy, 2002; Rheingold, 2004; Jenkins, 2006), mientras que otros han 
rechazado con vehemencia esta visión esperanzada sobre la capacidad de Internet 
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para mejorar sustancialmente la implicación política de la ciudadanía y, en definitiva, 
de la democracia (Davis, 2001; 2005; Sunstein, 2001; 2007; Precht, 2010).  
En cualquier caso, resulta claro que el otrora monopolio mediático ha dado paso a un 
modelo comunicativo de mayor complejidad, multidireccional, en el que los flujos 
comunicativos ya no sólo se generan desde los medios tradicionales, sino que también 
nacen desde abajo a través de las múltiples plataformas comunicativas (Bowman y 
Willis, 2003; Gibson y Römmele, 2007; Kelly, 2008; Shirky, 2011), bien a partir de los 
ciudadanos o de otros agentes que lanzan asuntos al espacio público. El poder de los 
medios experimenta un continuo proceso de flexibilización, si bien éstos todavía 
mantienen una fuerte centralidad, en tanto que la información desplegada por los 
medios sigue marcando el tono y la agenda de la discusión pública (Dader, 2009; 
Castells, 2009), al menos en los procesos de comunicación política institucional.  
 
El espacio público derivado se constituye a partir de un incipiente sistema híbrido de 
medios de comunicación (Chadwick, 2013), del que participan ïy se interrelacionan 
constantemente- tanto los ñviejosò como los ñnuevosò medios. Ante este escenario 
resulta, por lo tanto, especialmente pertinente analizar cómo los múltiples actores 
comunicativos, medios tradicionales, líderes de opinión, blogueros, etc., actúan en el 
espacio público en un contexto de movilización política institucional, en el que los 
partidos políticos intentan maximizar su visibilidad mediática con el fin de acceder a la 
ciudadanía.  
 
Nuestra principal hipótesis de partida es la siguiente: a pesar de que nos encontremos 
un flujo comunicativo complejo y multidireccional, con estímulos informativos 
constantes y acelerados, y en el que la información llega al público a través de 
diversas vías, el protagonismo de los partidos políticos y de los medios de 
comunicación social y su control del discurso público permanecen vigentes en un 
escenario informativo previsible y habitual, como unas elecciones.  
 
El flujo de informaciones y opiniones se establece, en líneas generales, según las 
informaciones de los grandes medios y las estrategias de campaña de los partidos 
políticos. Es decir, prevalece un escenario de comunicación arriba-abajo en el que el 
papel de los ciudadanos y las redes sociales se limita a comentar o debatir sobre una 
agenda preexistente y dominante. Es desde este punto de partida desde el cual 
buscamos analizar la multiplicidad de facetas y comportamientos, así como las 
relaciones entre sí, de los diversos actores que componen el ecosistema comunicativo 
objeto de nuestro estudio: partidos, medios de comunicación, líderes de opinión y 
ciudadanos. 
 
La operacionalización de esta hipótesis principal de investigación se materializa en la 
combinación de dos modelos de investigación en comunicación: los estudios sobre la 
agenda y los estudios sobre los marcos discursivos (frame studies). Pretendemos así 

aplicar al estudio de los flujos comunicativos durante la campaña electoral de 2015 dos 
de las grandes tradiciones de investigación en comunicación, y hacerlo atendiendo al 
pluralismo polarizado del sistema mediático español. De esta forma, sometemos a 
comprobación empírica las siguientes hipótesis: 
 
H1. Las agendas temáticas de los principales partidos políticos serán asimiladas por 
los medios de comunicación tradicionales y digitales en función de afinidades 
ideológicas, de forma que los medios se erigirán en aliados de las formaciones 
políticas durante la contienda electoral, merced al pluralismo polarizado del sistema 
mediático español. 
 
H2. Los marcos a través de los cuales los partidos definen selectivamente la realidad 
serán también adoptados por los medios de comunicación tradicionales y digitales, de 
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forma que no sólo se producirá un alineamiento temático entre actores políticos y 
mediáticos, sino que también se dará una clara convergencia en la construcción de la 
factualidad política que despliegan partidos y medios sobre lo que está en juego en las 
elecciones.  
 
Para ello, se vuelve imprescindible abordar un análisis extensivo, que recorra los 
extraordinariamente diversos y complejos flujos comunicativos (partidos políticos, 
medios de comunicación, líderes de opinión, vehiculados a través de medios 
convencionales, sitios web de organizaciones, blogs, redes sociales, etc.) generados a 
propósito de la campaña electoral seleccionada como objeto de estudio específico (las 
Elecciones Generales previstas para fines de 2015). Sólo así estaremos en disposición 
de observar, no sólo la dirección de dichos mensajes, sino sus efectos, derivaciones e 
influencias recíprocas entre los diversos participantes en el espacio público.  
 
Pero además de estas dos hipótesis primordiales de investigación, este estudio 
también se propone complementar el análisis de los flujos comunicativos a cargo de 
actores políticos y mediáticos con el examen de los flujos comunicativos que se 
producen entre ciudadanos. En este sentido, consideramos esencial interrogarse 
sobre el tipo de implicación política y de interacción comunicativa ciudadana que se 
produce en los nuevos espacios digitales en contextos de movilización política. 
Concretamente, analizaremos las conversaciones online que se producen entre 
ciudadanos en los perfiles de Facebook de candidatos y partidos políticos con el fin de 
evaluar su valor democrático. Para ello, operacionalizaremos tres modelos de 
comunicación democrática enraizados en tres nociones de democracia (liberalismo, 
comunitarismo y democracia deliberativa), lo que nos permitirá esbozar los riesgos y 
los beneficios de estas deliberaciones públicas informales y compararlas entre esferas 
ideológicas. 
 
Asimismo, el estudio de los mensajes (agenda y marcos) producidos por actores 
políticos y mediáticos, se verá complementado con el estudio directo de estos actores 
sociales a través de dos técnicas de investigación: la entrevista y el focus group. De 
esta forma, los datos obtenidos de forma indirecta sobre los flujos de comunicación 
que dominan el espacio público durante la campaña se verán complementados por el 
análisis de las percepciones subjetivas de ambos actores sociales en torno al 
desarrollo de la campaña y el lugar que ocupan en ella. 
 
3.  Enfoques metodológicos 
 

Como ya hemos indicado, buscamos evaluar las características, dirección y efectos de 
los flujos comunicativos generados en torno a los principales actores del proceso de 
comunicación política: partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos. Este 
planteamiento, enhebrado con un contexto mediático de creciente complejidad y que 
experimenta rápidos cambios, justifica, desde nuestro punto de vista, un acercamiento 
metodológico plural, que integre diversos enfoques metodológicos en la propuesta y 
combine técnicas cuantitativas y cualitativas, con el fin de establecer no sólo análisis 
en profundidad, sino también transversales y complementarios.  
 
3.1. Análisis de la agenda  

El primer objetivo de investigación hace referencia al análisis de las agendas temáticas 
de diversos actores sociales implicados en el proceso de campaña electoral: partidos, 
medios de comunicación y líderes de opinión. En este sentido, el análisis de la agenda 
presenta la particularidad, respecto de los demás enfoques metodológicos, de que ya 
cuenta con abundantes resultados en investigaciones previas, referidas tanto al actual 
proyecto de investigación (López García et. al, 2015; Sampietro y Valera, 2015; 
ambos, respecto de las Elecciones Europeas), como en lo que se refiere a la 
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participación de algunos miembros del equipo en el grupo de I+D Ciberdemocracia6, 
desde el que se desarrollaron sendos análisis referidos, respectivamente, a las 
Elecciones Generales de 2008 y 2011 (López García y Clemente Sastriques, 2010; 
López García, Lara Padilla y Sánchez Duarte, 2011; López García, Campos 
Domínguez y Valera Ordaz, 2013; Valera Ordaz, 2012, 2014, 2015; Valera Ordaz, 
Campos Domínguez y López García, 2013; entre otros).  
 
Sin embargo, la mayoría de dichas investigaciones estuvieron circunscritas al campo 
de los weblogs de análisis político, pues se centraron en la identificación de las 
agendas temáticas de diferentes blogs. En parte, como consecuencia del marco del 
proyecto de I+D, de una óptica y objetivos diferentes al actual; en parte, de resultas de 
un contexto mediático, en lo que se refiere a Internet, muy distinto del actual, sobre 
todo en lo que se refiere al impacto de las redes sociales en las campañas electorales. 
 
Precisamente, el alcance limitado de dichas investigaciones permitió hacer aflorar con 
claridad sus insuficiencias: el objeto de estudio centrado únicamente en los blogs 
permitía establecer un análisis satisfactorio de su papel en el conjunto de la campaña 
electoral; pero no inferir de ahí la lógica del funcionamiento del sistema mediático y el 
flujo de mensajes en su conjunto. Por esta razón, el corpus que se plantea de cara al 
análisis de la agenda es muy extenso, pues busca analizar todo el recorrido de los 
mensajes referidos a la campaña electoral, emitidos por diversos actores políticos y 
mediáticos.  

 

¶ Sitios web de PP, PSOE, Podemos y Côs (se descartan otros partidos para 
acotar más la muestra). Análisis de la principal noticia de portada a las 10.00 
horas. 

¶ Hasta tres noticias presentes de la secci·n/tag ñEspecial Eleccionesò, a las 
22.00 horas, de los periódicos El País, El Mundo, El Confidencial y El Diario. 

¶ Análisis de las tertulias de televisión de La Sexta Noche y Un Tiempo Nuevo de 
los dos sábados de campaña electoral: personajes invitados y principales 
temas de debate. 

¶ Informativos de televisión de la noche en dos cadenas: TVE1 y La Sexta. 
Análisis de todas las noticias del Especial Elecciones. 

¶ Análisis de blogs de opinión: muestra derivada de los estudios anteriores (2008 
y 2011), adaptada según disponibilidad. Blogs periodísticos y ciudadanos (en 
torno a diez blogs). 

¶ Líderes de opinión políticos (Twitter): Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo 
Iglesias, Albert Rivera. Seguimiento de los mensajes emitidos por sus cuentas 
de Twitter (excluyendo réplicas) 

¶ Líderes de opinión periodísticos / sociales: Identificaremos cuentas de Twitter 
relevantes en el escenario político. En la medida de lo posible, se combinarán 
con blogs / columnas y medios de comunicación presentes en la muestra. 

¶ Análisis de los temas relacionados con las elecciones que obtengan mayor 
popularidad en Twitter. 

 
Naturalmente, la técnica de investigación para examinar las agendas temáticas es el 
análisis de contenido, una metodología de investigación muy habitual en el análisis de 
los mensajes de los medios de comunicación, que admite múltiples empleos y grados 
de profundidad. En nuestra investigación, vamos a aplicarlo a través de tres variables 
principales: 
 

                                                             
6
 http://ciberdemocracia.net/  

http://ciberdemocracia.net/
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¶ De qué se habla en los mensajes, es decir: los temas 

¶ De quién se habla, esto es: los protagonistas de la información 

¶ De dónde proviene la información: cuáles son las fuentes o el origen de la 

información que se menciona 

 
Las unidades de análisis serán las noticias, artículos o mensajes publicados por parte 
de los partidos políticos, medios de comunicación y líderes de opinión durante la 
campaña que guarden relación con la misma. En lo que se refiere a los programas de 
televisión, se aplicará la misma lógica (división en noticias) en los informativos y se 
segmentarán las intervenciones de cada uno de los protagonistas en los programas de 
tertulia, con el fin de determinar sus preferencias y enfoque temático y sus 
interpelaciones a otros protagonistas. 
 
Se trata de un modelo de análisis que, como hemos indicado, ya se ha aplicado en 
investigaciones anteriores (con excepción de los contenidos de las televisiones), 
siempre buscando un enfoque extensivo, esto es: abarcamos un número considerable 
de unidades de análisis, a las cuales se les aplica un número relativamente bajo de 
variables (las cuales, a su vez, en principio no implican un grado de complicación muy 
elevado). 
 
Por la naturaleza de su análisis, y por su carácter transversal, los resultados del 
análisis de contenido serán en parte codependientes de otras aproximaciones 
metodológicas también presentes en el grupo. En particular, conviene citar dos: 1) el 
análisis cuantitativo del volumen de actividad, tipo de contenido y la interacción en 
Twitter de candidatos y partidos políticos durante la campaña y 2) el análisis de los 
frames a través de los cuales se construye y define la realidad social por parte de las 

formaciones políticas. 
 
Por una parte, el análisis cuantitativo del uso de Twitter por parte de candidatos y 
partidos políticos constituye un enfoque añadido, que complementará en múltiples 
aspectos el análisis del contenido, pues permitirá aportar información sobre la difusión 
de los mensajes, el volumen de actividad, la autoría y la interacción entre distintos 
actores en la red social Twitter. De esta forma, aspiramos a examinar, entre otros, si la 
actividad específicamente desarrollada en Twitter por parte de candidatos y partidos 
durante la campaña guarda relación con la agenda temática general de los usuarios de 
la red social, o si, por el contrario, los mensajes que los actores políticos difunden en 
este espacio están inscritos en una lógica de campaña completamente impermeable al 
debate temático que acoge este espacio. 
   
Por otra, el análisis del framing nos permitirá profundizar notablemente en las 

estrategias discursivas de definición de la realidad esgrimidas por cada uno de los 
partidos, más allá de las prioridades temáticas y de política pública que las 
formaciones enfatizan estratégicamente en cada ciclo electoral. De este modo, el 
análisis de los temas que dominan el debate público y centran la atención mediática 
dará paso a los marcos a través de los cuales la realidad es definida, problematizada, 
explicada y evaluada por parte de diversos actores.   
 
Como se ha indicado ya, el análisis de contenido se sustancia en tres variables: 
temas, protagonistas y fuentes. El listado específico de temas, protagonistas y fuentes 
se perfilará totalmente en las semanas previas a los comicios, y experimentará 
actualizaciones y añadidos conforme evolucione la campaña y se realice un primer 
pretest durante la misma. En todo caso, conviene especificar: 
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Temas: El listado de temas quedará agrupado en cuatro categorías principales, 

siguiendo la tipología de Patterson (1980, cit. en Mazzoleni 2010): 

 

¶ political issues: cuestiones concernientes a la esfera más abstracta de la 

confrontación electoral: ideología de los partidos y candidatos, alianzas entre 
partidos, relaciones con la sociedad civil y los poderes fácticos 

¶ policy issues: cuestiones de política sectorial: sanidad, educación, economía, 

etc. 

¶ personal issues: cuestiones relativas a la vida y la actividad de los candidatos, 
su carácter, aficiones, etc. 

¶ campaign issues: cuestiones relacionadas con el devenir de la campaña 

electoral: actos de campaña, sondeos, configuración de listas y candidaturas, 
etc. 

 
Protagonistas: Los individuos u organizaciones que protagonizan cada ítem 
analizado. Líderes de los principales partidos políticos, los partidos en sí, y otros 
protagonistas no explícitamente partidistas (periodistas, organizaciones sociales, 
empresarios, etc.). Valoración de cada uno de los protagonistas según un sencillo 
esquema (positiva/neutral/negativa). 
 
Fuentes: El origen de la información u información referenciada en cada ítem. En el 

caso de los partidos, siempre son ellos mismos la fuente. En el caso de los medios, 
podemos diferenciar, al modo clásico, entre: agencias de noticias, 
redactor/corresponsal/enviado especial, medio de comunicación. En lo que se refiere a 
la actividad en Twitter, el modelo de análisis busca determinar, en el caso de los 
mensajes que contienen algún link, cuál es el origen de dicho link: medios 
profesionales, partidos políticos, otras fuentes (blogs, webs de organizaciones 
sociales, etc.). 
 
La aplicación de estas tres variables fundamentales (con las inevitables adaptaciones 
a cada formato de mensaje) permitirá observar la circulación de los mensajes, las 
semejanzas o discrepancias, de tipo ideológico o topológico (es decir, relacionado con 
el origen), que puedan establecerse en la agenda temática, la valoración de los 
protagonistas, etc. 
 
3.2. Framing 

Otro objetivo fundamental del proyecto de investigación consiste en analizar los 
marcos a través de los cuales los actores políticos construyen la realidad política 
durante un proceso de campaña electoral, y en indagar si esos marcos partidistas son 
adoptados por diversos actores comunicativos (tradicionales y digitales). Es decir, nos 
proponemos analizar cómo los actores políticos definen, interpretan y problematizan la 
realidad con el fin de movilizar a la ciudadanía, y si esos frames son reproducidos por 
los medios de comunicación en función de las clásicas afinidades ideológicas 
asociadas a un modelo mediático, como es el español, de pluralismo polarizado (Hallin 
y Mancini, 2004). Además, buscamos analizar cuál es la relación que establecen los 
medios con los marcos partidistas de viejos y nuevos partidos (PSOE y PP, frente a 
Podemos y Ciudadanos). 
 
En este sentido, planteamos un frame analysis enraizado en sus orígenes 
sociológicos, que intenta superar el sesgo mediocéntrico que ha caracterizado 
recientemente a esta corriente de investigación, mayoritariamente volcada en el 
estudio de los marcos mediáticos como variable independiente (Maher, 2001; 
Carragee y Roefs, 2004; Vliegenthart & Van Zoonen, 2011).  
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En lugar de concebir los marcos como el producto de las rutinas periodísticas, 
asumimos una noción de marco como instrumento de movilización social (Benford y 
Snow, 2000) y  aspiramos a estudiar la dinámica discursiva que se despliega entre los 
actores políticos y los mediáticos. De esta forma, inicialmente centramos nuestra 
atención en los esfuerzos discursivos de los partidos políticos por construir una 
ñfactulidad pol²ticaò (Pan y Kosicki, 2001). O, en otras palabras, en identificar los 
marcos orientados a la movilización que los partidos difunden durante la campaña y 
que intentan trasladar a los medios de comunicación. 
En este caso, la técnica de investigación principal es el análisis del discurso, en tanto 
en cuanto el estudio de los marcos del discurso necesariamente requiere centrar la 
atención más allá del contenido manifiesto del mensaje y atender al contexto cultural, 
social y político en el que se producen estos dispositivos simbólicos (Pan y Kosicki, 
1993; Scheufele, 1999; Pan y Kosicki, 2001, Mariño y López Rabadán, 2009). En este 
sentido, coincidimos con los te·ricos del an§lisis del discurso en que ñun an§lisis 
extenso del discurso supone una interacción del texto y el contexto en el sentido de 
que el uso de un discurso, en una situación social, es al mismo tiempo un acto socialò 
(Van Dijk, 1990: 52). 
 
Así, el análisis del discurso será aplicado a una muestra del discurso partidista de 
cuatro formaciones (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) con el fin examinar el 
carácter performativo del lenguaje político, a saber, su capacidad no tanto para 
describir la realidad, sino para construirla socialmente y problematizarla 
estratégicamente. Asimismo, el análisis del discurso también será la principal 
herramienta de análisis de textos elaborados por distintos medios tradicionales y 
digitales con el fin de evaluar si éstos reproducen los marcos partidistas. 
 
Para ello, partimos de la clásica definición de Entman (1993) de frame, que coincide 

con los dos aspectos esenciales de los marcos orientados a la acción colectiva: 1) la 
labor diagnóstica, que se ocupa de la identificación y definición del problema, de la 
atribución de responsabilidades y de la explicitación de las causas; y 2) la tarea 
prognóstica o prescriptiva, que implica la articulación de un plan de acción para 
abordar el fenómeno problemático sobre el que se aspira a intervenir (Benford y Snow, 
2000: 615-617). 
 
Junto con el análisis del discurso, no obstante, también aplicaremos el análisis de 
frecuencias de palabras mediante softwares específicos con el fin de reducir los 
sesgos subjetivistas del estudio cualitativo de los marcos (Tankard, 2001) y de 
aumentar la validez metodológica del conjunto de la investigación. Varios 
investigadores señalan que cada marco está asociado a un conjunto de términos o 
frame terms a través de los cuales la realidad es definida e interpretada de forma 
selectiva (Entman, 1993).  
 
Concretamente, identificaremos esos frame terms mediante el análisis del discurso, y 
luego los agruparemos en campos semánticos que simbolicen los diferentes aspectos 
contenidos en cada marco. La frecuencia normalizada de aparición de estos campos 
semánticos nos servirá como variable de asimilación de los marcos partidistas por 
parte de distintos agentes comunicativos (Miller et al., 1998; Miller & Riechert, 2001), 
de forma que podremos comparar de forma cuantitativa la adopción de los marcos 
partidistas por parte de distintos medios de comunicación, sometiendo a contrastación 
empírica la tesis del pluralismo polarizado del sistema mediático español.  
 
En definitiva, el modelo de investigación que se propone para el análisis del framing 

puede resumirse en los siguientes pasos: 
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1. Proceso inductivo de identificación de los marcos partidistas mediante el análisis del 
discurso aplicado a los textos partidistas.  

A) Funciones diagnóstica: 
-Definición selectiva de la realidad (aspectos destacados y omitidos) 
-Atribución de responsabilidades y causas  
-Evaluaciones morales  
B) Función prognóstica: 
-Articulación de un plan para intervenir sobre la realidad  
2. Validación de la identificación de los marcos mediante análisis de frecuencias de 
palabras y construcción de variables de asimilación. 
 A) Análisis de frecuencias absolutas de palabras mediante software específico 
 B) Construcción de campos semánticos asociados a cada marco 
C) Normalización de las frecuencias asociadas a los campos semánticos y 
comparación 
3. Proceso deductivo de análisis de asimilación de los marcos partidistas en los 
medios tradicionales y digitales.  

A) Análisis del discurso aplicado a textos específicos 
B) Cálculo de las frecuencias normalizadas de los campos semánticos  
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3.3. Análisis de conversaciones políticas online 

Por otra parte, nos proponemos analizar el valor democrático de las conversaciones 
políticas online que se despliegan en los perfiles de Facebook de partidos y candidatos 
durante la campaña. Se trata de analizar en qué medida las interacciones 
espontáneas entre ciudadanos que se producen en esta red social son 
democráticamente deseables, si es que lo son, y cómo cabe concebir sus beneficios y 
riesgos asociados durante un proceso de movilización política.   
El estudio de las conversaciones políticas online ha exhibido, hasta la fecha, un claro 
sesgo deliberativista (Wright, 2011; Graham, 2010; Freelon, 2010), en tanto en cuanto 
la mayoría de investigadores han acudido al modelo normativo de la democracia 
deliberativa para analizar estos fenómenos conversacionales (véase por ejemplo 
Dumoulin, 2002; Ruiz et al. 2010; Valera, 2012b, 2014). La mayor parte ha tomado el 
horizonte normativo propuesto por los teóricos de la deliberación para analizar 
empíricamente el desarrollo de estas conversaciones y examinar hasta qué punto sus 
condiciones de posibilidad (argumentación, libertad discursiva, reciprocidad, diversidad 
ideológica) se dan efectivamente en escenarios deliberativos online. Naturalmente, los 
resultados han reflejado que estos entornos conversacionales informales raramente 
reproducen las condiciones mínimas en las que cabe concebir la deliberación.   
 
El problema de las aproximaciones que únicamente se centran en la deliberación es 
que ignoran otro tipo de beneficios democráticos no subsumibles dentro del modelo 
deliberativo (Freelon, 2010; Wright, 2011; Graham, 2010). Por ello, planteamos un 
estudio comparado de las conversaciones alojadas en los perfiles de Facebook de 
candidatos y partidos políticos durante la campaña a través de la operacionalización 
de tres modelos de comunicación democrática derivados de tres concepciones 
distintas de la democracia (liberalismo individualista, comunitarismo y democracia 
deliberativa), siguiendo a Freelon (2010). 
 
Así, el objetivo consiste en examinar el potencial democrático de estas conversaciones 
mediante la operacionalización de tres modelos contrapuestos de democracia: a) el 
modelo liberal-individualista, que enfatiza la renovada capacidad del individuo para 
hacer oír su voz en el espacio público mediante los nuevos espacios digitales, b) el 
modelo comunitario, que insiste en el potencial de las nuevas tecnologías para reforzar 
los vínculos entre comunidades ideológicas preexistentes y c) el modelo deliberativo, 
que reclama el potencial tecnológico de Internet para acoger un diálogo racional entre 
individuos, capaces de debatir conjuntamente sobre los asuntos de interés general. 
 
De este modo, proponemos tres indicadores asociados a cada uno de los modelos 
citados de democracia, con el fin de evaluar y comparar las funciones democráticas 
que acogen estos nuevos espacios de discusión online. 
 
Modelo liberal individualista: 
1. Monólogo. El hablante emite un mero comentario (una preferencia, reflexión, etc.) 

sin la intención de debatir su punto de vista con otros usuarios y sin hacer referencia a 
ninguna de las aportaciones previas del resto de comentaristas. 
2. Revelación personal: El hablante revela información personal sobre sí mismo en el 

foro (anécdotas personales) 
3. Exhibición personal: El hablante utiliza el foro online como plataforma para 

publicar, difundir y publicitar sus propios contenidos textuales o visuales publicados en 
la red (como blogs, páginas personales, etc). 
Modelo comunitario: 
1. Homofilia ideológica. El hablante expresa su grado de acuerdo o rechazo 

ideológico con el contenido publicado por el titular del perfil mediante las categorías: a) 
contrario focalizado, b) contrario, c) neutro/no atribuible, d) favorable, e) favorable 



42  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 

focalizado. A mayor grado de acuerdo ideológico entre hablantes con el titular del 
perfil, más homofilia ideológica en las conversaciones. 
2. Identificación comunitaria. El hablante se ve a sí mismo como parte de la 

comunidad de hablantes en la que participa, y utiliza un lenguaje que denota ese 
sentido de pertenencia ideológica (mediante el uso de pronombres y marcadores 
verbales en primera persona como ñnosotrosò, ñnuestroò, ñvamosò, etc.) 
3. Movilización. El hablante expresa su intención de movilización política, bien sea 
declarando su participación en actos electorales, su intención de voto, su voluntad de 
contribuir económicamente a la campaña, o llamando a la movilización a otros 
usuarios. 
Modelo deliberativo: 
1. Argumentación. El hablante formula una toma de postura razonada, sustentada en 

razones. Es decir, esta variable mide si, junto con la expresión de una preferencia 
privada u opinión, el hablante exhibe una voluntad de argumentación, detectable en la 
presencia de adverbios causales. 
2. Reciprocidad. Esta variable se ocupa de medir si el comentario contiene una 

respuesta a otros comentaristas mediante las siguientes categorías: a) no contesta, b) 
contesta formalmente a otro comentarista (función vocativa del lenguaje) y c) responde 
a otro comentarista e incorpora sus argumentos.  
3. Libertad discursiva. La libertad discursiva se operacionaliza como el tipo de 
lenguaje utilizado por los hablantes en sus intervenciones, de acuerdo con las 
siguientes categorías: a) lenguaje neutro y respetuoso, b) lenguaje duro y c) lenguaje 
duro hacia hablantes. 
A través de estos indicadores, podemos evaluar los beneficios democráticos de las 
conversaciones ciudadanas en Internet de acuerdo con tres modelos de comunicación 
democrática, y comparar qué lógica prevalece en estos espacios (individualista, 
comunitaria o deliberativa). 
 
3.4. Focus Group 

El Focus Group es una metodología de investigación cualitativa que como tal pretende 
identificar un problema, establecer las preguntas que se van a investigar y formular 
objetivos generales y específicos. Todo ello a partir de una rigurosa selección de 
casos que permite la obtención de unos datos y la realización de los análisis 
correspondientes.  
 
En lo que concierne a nuestro análisis específico, buscaremos desarrollar dos grupos 
de discusión en paralelo:  
 
Un grupo de discusión radicado en Valencia, y coordinado por el IP, que agrupará a 
analistas políticos y público politizado/militante.  
Un grupo de discusión radicado en Elche, coordinado por el profesor José Luis 
Gonz§lez Esteban (U. Miguel Hern§ndez), integrado por ciudadanos ñnormalesò, es 
decir, público no militante en partidos políticos. 
 
En ambos casos, se buscará la pluralidad ideológica y, en el caso del grupo de 
discusión de ciudadanos, también desde los puntos de vista sociológico y 
generacional.  
 
Los grupos estarán integrados por un mínimo de cuatro y un máximo de seis 
personas. Además de los coordinadores, que actuarán como moderadores de la 
discusión, participarán otros dos investigadores: uno de ellos grabará el conjunto de la 
sesión en vídeo, y el otro tomará notas de los contenidos más relevantes y destacados 
de la sesión, aportando, en su caso, sugerencias al coordinador para incorporarlas al 
propio proceso de discusión. 
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El procedimiento será el habitual en estos casos: previamente a cada reunión, el 
coordinador proporcionará a los participantes en el focus group un guión general del 
contenido de la sesión, con referencias a las preguntas más genéricas. Sin embargo, 
este guión no incorporará con todo detalle el esquema de preguntas y el propósito de 
la reunión, ni tampoco ïobviamente- los derivados que surjan producto de dicha 
reunión.  
 
El coordinador introducirá los temas principales y moderará la sesión, procurando 
mantener, en todo momento, un perfil bajo. Dichos temas se centrarán en cuestiones 
relacionadas con la campaña electoral, y más concretamente: 
 

¶ Percepción sobre la agenda temática de la campaña 

¶ Interés de los participantes en el focus group por la campaña 

¶ Principales asuntos / temas que suscitan el interés y la atención de los 
participantes 

¶ Implicación de los participantes con los diferentes canales y vías de difusión de 
información y participación en campaña.  

¶ Evaluación del papel de los nuevos y viejos medios en campaña. Usos e 
influencia. 

¶ Evaluación de los resultados 

¶ Percepción del público sobre el influjo de la campaña, y en su caso los 
acontecimientos más relevantes (debates, polémicas, sondeos, etc.), sobre la 
intención de voto. 

¶ Motivaciones de voto y, en su caso, hipotéticos cambios en las preferencias 
electorales 

 
Obviamente, los individuos de cada grupo harán más o menos hincapié en las 
cuestiones que les atañen más directamente (estimación de resultados por parte de 
los analistas; motivaciones y sentido del voto, en lo que se refiere a los ciudadanos). 
 
Desde el punto de vista temporal, se estima necesario realizar un total de tres 
reuniones en cada grupo de discusión: una al comienzo de la campaña electoral; otra 
al final de la misma; y otra justo después de que se hayan celebrado las elecciones. 
Ello nos permitirá apreciar la evolución y las tendencias de fondo más importantes, 
según el criterio de los participantes en los grupos de discusión, a lo largo de la 
campaña. 
 
Los resultados de los dos focus group conformarán un material que esperamos resulte 

de singular utilidad, en sí mismo y como mecanismo para cotejar sus resultados con 
los de los demás enfoques metodológicos. 
 
3.5. Entrevistas 

Por último, también se realizará una serie de entrevistas en profundidad, posteriores a 
la campaña electoral, con representantes de los partidos y con líderes de opinión no 
políticos, para comprobar su evaluación de la campaña, su impacto en la misma, y 
para determinar los factores que a su juicio fueron más importantes en el devenir de la 
campaña y sus resultados. Dichas entrevistas serán presenciales y grabadas en audio 
(con una duración estimada de una hora), a partir de un cuestionario de preguntas con 
respuestas abiertas, con la posibilidad añadida de personalizar en cada personaje 
entrevistado. El cuestionario no será conocido previamente por parte del entrevistado, 
salvo una idea muy general de los bloques principales, que exponemos a 

continuación: 
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¶ Organización del trabajo 

¶ Temas tratados 

¶ Gestión de los resultados 

¶ Difusión en internet 

 
Este enfoque nos permitirá obtener una visión de conjunto de la percepción que, 
respecto de su propia labor en la campaña, así como de la campaña en sí, de los 
actores implicados en la misma y de los resultados electorales, tienen algunos de sus 
protagonistas más relevantes, a su vez delineados en torno a la subdivisión que ya se 
ha establecido previamente entre partidos políticos / medios de comunicación / líderes 
de opinión. Y, en particular, este enfoque propiciará contrastar la perspectiva personal 
de los protagonistas de nuestra investigación con los datos emanados a través del 
análisis efectuado mediante otras perspectivas metodológicas. 
Se estima necesaria la realización de doce entrevistas, distribuidas de la siguiente 
manera:  
 
a) Jefes de redacción de la sección política de El País, El Mundo, Libertad Digital y El 
Diario 

b) Representantes de la campaña de PP, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos 
c) Líderes de opinión que desarrollan su actividad a través de blogs de opinión, 
colaboración en medios periodísticos y/o redes sociales (máximo cuatro) 
 
De esta forma, las entrevistas servirán para aportar el punto de vista personal de 
algunos representantes de los medios, organizaciones y protagonistas que constituyen 
nuestro objeto de estudio, particularmente presentes en lo que se refiere a las 
metodologías cuantitativas.  
 
4. Conclusiones 
 

En conclusión, la presente propuesta metodológica, que es continuación y evolución 
de investigaciones previas y viene canalizada, al igual que las anteriores, a través de 
un proyecto de I+D+i, se propone indagar el flujo comunicativo que se despliega 
durante un proceso de campaña electoral entre múltiples actores sociales, con el fin de 
establecer quién domina la producción de discurso público. A través de una pléyade 
de enfoques metodológicos (análisis de las agendas temáticas, las estrategias de 
enmarcado, la lógica comunicativa en las conversaciones ciudadanas online y la 
percepción que tienen los actores sociales implicados), y teniendo en cuenta tanto la 
estructura del sistema mediático tradicional español como la irrupción de nuevos 
medios digitales, aspiramos a diseñar un proyecto de investigación transversal capaz 
de dar cuenta de un fenómeno comunicativo significativamente complejo, y cuyas 
conclusiones den pie a desarrollar ulteriores investigaciones en esta misma línea y en 
ámbitos relacionados. Asimismo, aspiramos a establecer una segunda línea de trabajo 
(por ahora, de carácter incipiente), centrada en el análisis de procesos de 
comunicación política no formalizados (manifestaciones públicas, protestas, procesos 
de contestación social, lógicas organizativas y de discusión política de carácter 
alternativo, etc.), que nos sirva para contrastar con el escenario delineado como 
producto de análisis en torno a situaciones más formalizadas, como el estudio 
electoral que nos ocupa aquí. 
 

Bibliografía 

Behr, R. y iyengar, S. (1985): ñTelevision news, real-world cues, and changes in the 
public agendaò, en Public Opinion Quarterly, vol. 49, pp. 38-57. 



45  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 
 

 
 

Benford, R. D. y snow, D. A. (2000): ñFraming processes and social movements: An 
overview and assessmentò, en Annual Review of Sociology, vol. 26, pp. 611ï

639. 
Bimber, Bruce (1998). ñThe Internet and Political Transformation: Populism, 

Community, and Accelerated Pluralismò. Polity, Vol. 31, nº 1. 133-160. 
Bowman, Shayne y willis, Chris (2003). We Media. How audiences are shaping the 

future of news and information. Disponible en  
http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf  

Brosius, H.B. y kepplinger, H.M. (1990): ñThe Agenda Setting Function of Television 
News: Static and Dynamic Viewsò, en Communication Research, vol. 17, pp. 
183-211.  

Canel, M.J.; llamas, J.P. y rey, F. (1996): ñEl primer nivel del efecto agenda-setting en 
la informaci·n local: los ñproblemas m§s importantesò de la ciudad de 
Pamplonaò, en Comunicación y Sociedad, núm. 9, pp. 17-38.  

Carragee, K.; rosenblatt, M. y michaud, G. (1987): ñAgenda-setting research: A critique 
and theoretical alternativeò. En: THOMAS, S. (ed.): Studies in communication, 

vol.3. Norwood, NJ: Ablex, pp. 35-49.  
Carragee, K. y roefs, W. (2004): ñThe Neglect of Power in Recent Framing Researchò, 

en Journal of Communication, vol. 54, nº 2, pp. 214-233.  
Castells, Manuel (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 
Chadwick, Andrew (2013). The Hybrid Media System. Politics and Power. Nueva York: 

Oxford University Press. 
Dader, J.L. (2009): ñCiberpol²tica en los websites de partidos políticos: la experiencia 

de las elecciones de 2008 en Espa¶a ante las tendencias transnacionalesò, en 
Revista de Sociología e Política V. 17, nº 34, pp.45-62.  

Davis, R. (2001): ñTecnolog²as de la comunicaci·n y democracia: el factor Internetò, en 
Cuadernos de Información y Comunicación (CIC), nº 6, pp. 9-32.  

Davis, R. (2005): Politics Online: Blogs, Chatrooms, and Discussion Groups in 
American Democracy. New York: Routledge. 

Dumoulin, M. (2002): ñLes forums ®lectroniques: d®lib®ratifs et d®mocratiques?ò. In: 
MONIERE, D.: Internet et la démocratie : les usages politiques dôInternet en 
France, au Canada et aux États-Unis. Montréal: Moniére et Wollank, pp. 140-

157.  
Entman, R. (1993): ñFraming: Toward Clarification of a Fractured Paradigmò, en 

Journal of Communication, vol. 43, nº 4, pp. 51-58.  

Fernandes, J.; Giurcanu, M.; Bowers, K. & Neely, J. (2010): ñThe writing on the wall: A 
content analysis of college studentsô Facebook groups for the 2008 presidential 
electionò, Mass Communication and Society 13(5), pp. 653-675. 

Freelon, D. (2010): ñAnalyzing online political discussion using three models of 
democratic communicationò, New Media & Society XX(X): 1-19.  

Ganuza, E. (2012). ñThe deliberative challengeò, en RAMOS-VIELBA, I. y CAMPOS 
DOMÍNGUEZ, E.: Citizenship in 3-D: Digital Deliberative Democracy. An 
Exploratory Analysis. Madrid: Ideas, pp. 19-51. 

Giansante, Gianluca (2015). La comunicación política online. Barcelona: Editorial 
UOC. 

Gibson, R. y Rºmmele, A. (2007): ñPolitical Communicationò. En: CARAMANI, D. (ed): 
Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. 

Graham, T. 2009. What's Wife Swap got to do with it?: Talking Politics in the net-based 
public sphere. Amsterdam: Amsterdam School of Communications Research. 

Graham, T. 2010. ñThe use of expressives in online political talk: Impeding or 
facilitating the normative goals of deliberation?ò, en  TAMBOURIS, E.; 
MACINTOSH, A. y GLASSEY, O. Electronic Participation (vol.6229). Berlin, 

Germany: Springer, pp. 26-41  

http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf


46  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 

Hallin, Daniel y Mancini, Paolo (2004): Sistemas mediáticos comparados: Tres 
modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Barcelona: 

Hacer.  
Hendricks, John y Kaid, Lynda (2010). (eds.). Technopolitics in presidential 

Campaigning. Nueva York: Routledge. 

Iyengar, S.; Peters, M.E. y Kinder, D.R. (1982): ñExperimental Demonstrations of the 
óNot-So-Minimalô Consequences of Television News Programsò, en American 
Political Science Review, vol. 76, pp. 848-858.  

Iyengar, S. y Kinder, D.R. (1987): News That Matters. Chicago: University of Chicago 

Press.  
Jenkins, H. (2006): Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios 

de comunicación. Barcelona: Paidós.  
Jenkins, Henry y Thorburn, David (eds.) (2003): Democracy and New Media. 

Cambridge: The M.I.T. Press 
Kelly, John (2008). ñPride of Place: Mainstream Media and the Networked Public 

Sphereò. Media Re:Public. Side of Papers. Berkman Center for Internet and 

Society at Harvard University. Disponible en 
https://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Pride%20of%20
Place_MR.pdf  

Lévy, P. (2002): Ciberdemocracia. Ensayo sobre Filosofía Política. Barcelona: UOC. 
López García, Guillermo; Clemente Sastriques, Carolina (2010). "Posicionamientos 

ideológicos y agenda mediática. Un análisis de la blogosfera española en las 
últimas elecciones generales". En Miguel Hernández Communication Journal nº 
1, pp. 255-285. Disponible en Internet en: 
http://mhcommunicationsjournal.files.wordpress.com/2010/12/13_2010_guillerm
o_garcia_carolina_clemente1.pdf    

López García, Guillermo; Lara, Tíscar; y Sánchez Duarte, José Manuel (2011). "Los 
weblogs como mecanismos de reafirmación ideológica: la blogosfera española 
ante las Elecciones Generales de 2008". En SAMPEDRO, Víctor (coord.). 
Cibercampaña. Cauces y diques para la participación. Las Elecciones 
Generales de 2008 y su proyección tecnopolítica. Madrid: Editorial 
Complutense. pp. 201-236 

López García, Guillermo; CAMPOS DOMÍNGUEZ, Eva; y VALERA ORDAZ, Lidia 
(2013). "Agenda temática, estrategias discursivas y deliberación en la campaña 
electoral de 2011. Análisis de los blogs de Jesús Ceberio (El País) y Arcadi 
Espada (El Mundo)". Zer nº 34. pp. 49-72. Disponible en 
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-03-lopez.pdf  

Lowery, S.A. y Defleur, M. (1988): Milestones in Mass Communication Research. York: 

Longman.  
Maarek, P. (2009): Marketing político y comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica.  

Maher, T.M. (2001). ñFraming: An Emerging Paradigm or a Phase of Agenda Setting?ò 
En: REESE, S.; GANDY Jr, O.H. y GRANT, A (ed.). Framing Public Life: 
Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Nueva 

Jersey: Lawrence Erlbaum, pp. 83-94. 
Mazzoleni, Gianpietro (2010). La comunicación política. Madrid: Alianza Editorial. 
Mccombs, M. (2004): Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. 

Cambridge: Polity Press.  
Mccombs, M. y SHAW, D.L. (1972): ñThe Agenda Setting Function of the Mass Mediaò, 

en Public Opinion Quaterly, nº 36, pp. 176-187.  

Miller, M.; Andsager, J. y Riechert, B. (1998): ñFraming the candidates in presidential 
primaries: issues and images in press releases and news coverageò, en 
Journalism & Mass Communication Quaterly, nº 75, pp. 312-324.  

Miller, M. y Riechert, B. (2001): ñThe Spiral of Opportunity and Frame Resonance. 
Mapping the Issue Cycle in News and Public Discourseò En: REESE, S.; 
GANDY Jr, O.H. y GRANT, A. Framing Public Life: Perspectives on Media and 

https://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Pride%20of%20Place_MR.pdf
https://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Pride%20of%20Place_MR.pdf
http://mhcommunicationsjournal.files.wordpress.com/2010/12/13_2010_guillermo_garcia_carolina_clemente1.pdf
http://mhcommunicationsjournal.files.wordpress.com/2010/12/13_2010_guillermo_garcia_carolina_clemente1.pdf
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer34-03-lopez.pdf


47  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 
 

 
 

Our Understanding of the Social World. Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum, 

pp.107-121.  
Pan, Zhedong y Kosicki, Gerald. (1993): ñFraming Analysis: An Approach to News 

Discourseò, en Political Communication, vol. 10, nº 1, 55-75.  
Pan, Zhedong y Kosicki, Gerald. (2001): ñFraming as a Strategic Action in Public 

Deliberationò. En: Reese, S.; Gandy Jr, O.H. y Grant, A. Framing Public Life: 
Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Nueva 
Jersey: Lawrence Erlbaum, pp. 35-65. 

Precht, R.D (2010). Die Kunst kein Egoist zu sein: Warum wir gerne gut sein wollen 
und was uns davon abhält. München: Goldmann Verlag. 

Rheingold, H. (2004): Multitudes inteligentes: la próxima revolución social. Barcelona: 

Gedisa.   
Ruiz, C. P.; Masip, J.L.; Díaz-Noci, J. & Domingo, D. (2010): ñConversación 2.0. y 

democracia: Análisis de los comentarios de los lectores en la prensa digital 
catalanaò, Communication & Society 2, pp. 7-39. 

Sampietro, A. y Valera, L. (2015): ñEmotional politics on Facebook. An exploratory 
study of Podemosô discourse during the European election campaign 2014ò, 
Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi (en prensa) 

Scheufele, Dietram A. (1999): ñFraming as a theory of media effectsò, en Journal of 
Communication, vol. 49, nº 1, pp.103ï122. 

Shirky, Clay (2011). ñThe Political Power of Social Mediaò. Foreign Affairs Vol. 90 nº 1. 

pp. 28-41. 
Sunstein, C. (2001): República.com: Internet, democracia y libertad. Barcelona: 

Paidós. 
Sunstein, C. (2007): Republic 2.0. Princeton (New Jersey): Princeton University Press.  

Swanson, D. y Mancini, P. (1996): ñPatterns of Modern Electoral Campaigning and 
Their Consequencesò. En: SWANSON, D. y MANCINI, P. (eds): Politics, Media 
and Modern Democracy: An International Study of Innovations in Electoral 
Campaigning and Their Consequences. Westport: Praege. 

Tankard, J. (2001): ñThe Empirical Approach to the Study of Media Framingò. En: 
REESE, S.; GANDY Jr, O.H. y GRANT, A. (eds.): Framing Public Life: 
Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Nueva 

Jersey: Lawrence Erlbaum, pp.95-106.  
Valera Ordaz, L. (2012a): ñBlogs ciudadanos en las elecciones espa¶olas de 2008: 

asimilaci·n de la agenda y reproducci·n de la l·gica partidistaò, en Ámbitos. 
Revista Internacional de Comunicación nº 21, pp. 207-229. 

Valera Ordaz, L. (2012b): ñDeliberation or Radicalization of Partisan Discourse? An 
analysis of political discussions conducted on the Facebook pages of Spanish 
political candidatesò, en Text & Visual Media, nº 5, pp. 139-168. 

Valera Ordaz, L. (2014): ñEl debate p¼blico en la blogosfera pol²tica espa¶ola durante 
la campaña electoral de 2011: ¿Hacia un espacio público enriquecido o 
fragmentado?ò, en Revista Trípodos, nº 34, pp. 153-170. 

Valera Ordaz, L. (2015): ñBuilding the news media agenda: Spanish political partiesô 
influence on traditional media and blogosphere agendas during 2011 electoral 
campaignò, en Communication & Society nº28(3), pp. 115-136. 

Valera Ordaz, L. y L·pez Garc²a, G. (2014): ñAgenda y marcos en las webs de PP y 
PSOE en la cibercampa¶a de 2011ò, en Revista Latina de Comunicación 
Social, nº 69, pp. 41-66.  

Valera Ordaz, L.; Campos Dom²nguez, E. y L·pez Garc²a, G. (2013): ñThe 
Blogosphere: A New Public Sphere? The Coverage of the Spanish Electoral 
Debateò. En: Zlitni, Sami y Liénard, Fabien (2013): La communication 
électronique en questions. Bern: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der 

W, pp. 371-387. ISBN-10: 303431261X. ISBN-13: 978-3034312615 



48  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 

Vicente Mari¶o, M. y L·pez Rabad§n, P. (2009): ñResultados actuales de la 
investigación sobre framing: sólido avance internacional y arranque de la 
especialidad en Espa¶aò, en Zer, vol. 14, nº 26, pp. 13-34.  

Vligenthart, R. & Van Zoonen, L. (2011): ñPower to the Frame: bringing sociology back 
to frame analysisò, European Journal of Communication 26(2), 101-115. 

Winter, J.P. y Eyal, C.H. (1981): ñAgenda-Setting for the Civil Rights Issueò, en Public 
Opinion Quaterly vol. 45, pp. 376-383.  

Wright, S. 2011. ñPolitics as usual? Revolution, normalization and a new agenda for 
online deliberationò, en New Media & Society 14(2):244-261.  

  



49  |  RUMBOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE COMUNICACIÓN 
 

 
 

 

Mapa del sistema de investigación en Comunicación en las 

Universidades de Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid y 

La Rioja, respecto a Tesis Doctorales: sus objetivos, campos, 

clases y entornos de los objetos de estudio, muestreos, tipos 

de datos utilizados, técnicas para la obtención de datos y 

triangulación 

 
Luis Gallardo Vera 

Universidad Complutense de Madrid 
luigalla@ucm.es 

 
  
 
 

Resumen 

En la presente comunicaci·n se exponen los resultados que el Proyecto I+D ñEl 
sistema de investigación sobre prácticas sociales en Comunicación: mapa de 
proyectos, grupos, l²neas, objetos de estudio y m®todosò, financiado por el MINECO y 
dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, ha generado en relación con las Tesis Doctorales generadas en el Área 
Centro (formada por las CCAA: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y La 
Rioja). El objetivo general de la investigación fue delimitar el mapa de Tesis Doctorales 
que presenta la citada Área respecto a objetivos de investigación, campos de estudio, 
tipos de objetos de estudio, entornos de los objetos de estudio, muestreos, tipos de 
datos utilizados, técnicas para la obtención de datos y modos de triangulación, para el 
intervalo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2013. La 
estrategia metodológica para obtener estos resultados combinó la investigación 
documental y el análisis cuantitativo de contenido. La fuente de información utilizada 
constituyó una muestra de 239 unidades del universo (compuesto por 422 unidades) 
de Tesis Doctorales producidas en las Facultades Universitarias y Centros 
Universitarios con, al menos, un plan de estudios de Grado en Comunicación, 
pertenecientes a alguna de las CCAA del Área Centro y dentro del intervalo estipulado. 
A la muestra indicada, con un error muestral de ± 4,17%, se le aplicó un análisis 
cuantitativo, calculándose en términos porcentuales las frecuencias de valores para 
cada variable. Las conclusiones del estudio indican un predominio de objetivos 
descriptivos, campos de estudio documentales, objetos de estudio de comunicación de 
masas convencional, entornos de objetos de estudio de comunicación de masas 
convencional, muestreos intencionales, datos de variación, del grupo de técnicas del 
análisis documental, las técnicas de observación de observación sistemática, las 
técnicas de conversación de las entrevistas personales, las técnicas de encuestas de 
encuesta de opinión, las técnicas de experimentos de experimentos de grupo, las 
técnicas de análisis documental de análisis de documentación y los modos de 
triangulación de fuentes documentales. 
 
Palabras clave 
Epistemología de la comunicación, producción científica, tesis doctoral, metodología 
de la investigación, investigación en comunicación  
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This paper shows the data that the R&D Project titled ñThe System of the Research 
about Social Practices in Communicationò, funded by the spanish Ministry of Economy, 
has got in regards to the Doctoral Thesis produced in the Center Area (formed for the 
Autonomous Communities Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid and La Rioja). 
The general objective of the research was delimiting the map of Doctoral Thesis 
presented in the Center Area about research objectives, fields of study, type of 
research objects, environments of research objects, sampling, data types used, 
techniques for data collection and type of triangulation between the 1th of October of 
2007 and the 30th of September of 2013. The methodological strategy was a mix of 
documental research and content analysis. The information source was a sample of 
239 units of the universe of the Doctoral Thesis generated in the Spanish Universities 
with, at least, one degree in Communication, between the 1th of October of 2007 and 
the 30th of September of 2013 and belong to the Center Area. To this sample, with a 
sample error of ± 4,17%, was applied a quantitative analysis calculating in percentage 
terms the frequencies of the values of each variable. The research concludes a 
predominance of descriptive objectives, documentaries fields of research, research 
objects of conventional mass communication, conventional mass communication 
environments, intentional sampling, variation data, the group of techniques of 
documentary analysis, observation techniques of systematic observation, 
conversational techniques of personal interviews, inquiry techniques of opinion 
inquiries, experiment techniques of experiment groups, documentary analysis and 
documentary sources triangulation type. 
 
Key words 
Communication epistemology, scientific production, doctoral thesis, research 
methodology, communication research 
 
 

1. Introducción 

En la presente comunicaci·n se exponen los resultados que el Proyecto I+D ñEl 
sistema de investigación sobre prácticas sociales en Comunicación: mapa de 
proyectos, grupos, l²neas, objetos de estudio y m®todosò, financiado por el MINECO, 
auspiciado por la AE-IC (Asociación Española de Investigadores de la Comunicación), 
FELAFACS (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social) y 
ECREA (European Communication Research and Education Association) y dentro del 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 
ha generado en relación a las Tesis Doctorales por Año y Universidad generadas en el 
contorno geográfico del Área Centro (compuesta por las CCAA: Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja). Se inscribe en la consecución del Objetivo 1, 
id est, el levantamiento de datos con archivos de Memorias Científicas de Proyectos 

I+D y Tesis Doctorales defendidas desde 2007 en el área correspondiente y análisis 
de contenido de campos, objetos y metodologías de investigación. El Área Centro 
(Área I) es una de las Áreas en las que el trabajo de campo se dividió para que fuera 
operativo. Las tres Áreas restantes son: Área Norte (Área II: Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón), Área Sur (Área III: Andalucía, Canarias y 
Extremadura) y Área Mediterráneo (Área IV: Cataluña, Baleares, Comunidad 
Valenciana y Murcia). 
 
En el Proyecto I+D marco de la presente comunicación, se entiende que la 
institucionalización de los discursos científicos sobre la comunicación social se 
desarrolla en un territorio propio en tanto que disciplina autónoma. En este territorio se 
ponen en escena rituales académicos cuya reproducción sirve para legitimar 
representaciones, dando cuenta de resultados de investigación científica y 
proclamando el reconocimiento de competencias docente-investigadoras de los 
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profesores e investigadores. Estas formas de institucionalización progresaron en el 
mundo europeo y latinoamericano con la creación y el mantenimiento de Facultades 
Universitarias en torno a las Ciencias de la Comunicación. De este modo, estos 
rituales constituyeron las vías inclusivas de académicos en tales Facultades en la 
Administración Pública y socio-laboralmente. 
 
Dentro de estos rituales de paso se sitúan la producción científica y la elaboración de 
informes de investigación en el formato de Tesis Doctorales, así como la consecuente 
obtención del título académico de Doctor, mérito considerado imprescindible por las 
agencias nacionales de evaluación de cara a reconocer oficialmente las competencias 
para la labor docente-investigadora en las Universidades españolas. A estas prácticas 
mira el informe de investigación comunicado en estas páginas, constituyendo su 
dominio general de estudio. 
 
En el contexto del Proyecto I+D MapCom se defini· al ñsistema de investigaci·n sobre 
pr§cticas sociales de Comunicaci·n en la Universidad espa¶olaò como: 
 
El sistema institucional universitario español que produce conocimiento científico-
académico en el ámbito disciplinar de la Comunicación. Comprende la elaboración,  
defensa y publicación de Tesis Doctorales. Este sistema está acotado por el conjunto 
de Facultades Universitarias españolas y Centros Universitarios adscritos a 
Universidades (públicas y privadas) con, al menos, un plan de estudios de Grado en 
Comunicación (Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y/o equivalentes) y con participación en programas de doctorado, propios 
o compartidos con otras Universidades.  
 
El mencionado Proyecto I+D y la presente comunicación pretenden el avance de las 
políticas científicas y académicas, optimizando la toma de decisiones en políticas 
científicas orientadas a evaluar solicitudes e informes en convocatorias de ayudas a la 
actividad investigadora. El objetivo general de la investigación fue delimitar el mapa de 
Tesis Doctorales que presenta la citada Área respecto a objetivos de investigación, 
campos de estudio, tipos de objetos de estudio, entornos de los objetos de estudio, 
muestreos, tipos de datos utilizados, técnicas para la obtención de datos y modos de 
triangulación, para el intervalo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de 
septiembre de 2013. Su objeto de estudio fueron las Tesis Doctorales generadas 
dentro del sistema universitario español de investigación sobre prácticas sociales de 
Comunicación, en el Área Centro y entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de 
septiembre de 2013. 
 
La comunicación supone un informe de los resultados del Proyecto I+D matriz, pero no 
se agota en éste, sino que se presenta como parte del Proyecto I+D y parte de una 
investigación propia, de carácter eminentemente exploratorio, descriptivo y 
cuantitativo. El texto, en primer lugar, indica los antecedentes que abordaron 
científicamente el objeto de estudio. En segundo lugar, expone la metodología de 
extracción de datos y los materiales de información utilizados. En tercer lugar, describe 
los resultados de la extracción y análisis de datos. Por último, establece las 
conclusiones de la investigación. 
 
 
2. Antecedentes 
 
Respecto a la acometida científico-académica del dominio general de estudio que 
aborda la presente comunicación, se detectan varias tentativas antecedentes. A pesar 
de su cadencia, estas iniciativas representan repuntes indicativos de la madurez de las 
Ciencias de la Comunicación como disciplina académica propia. El interés por el 
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estado de la investigación en cualquier campo de los saberes científicos supone, 
siguiendo a Martínez y Saperas (2011), un indicador de la madurez de la disciplina. No 
obstante, ninguna de estas iniciativas aborda concretamente el objeto de estudio de la 
investigación cuya comunicación se presenta.  
 
Cuenta de estas investigaciones, caben ser citadas las publicaciones de: Castillo y 
Carretón (2010), Castillo, Rubio y Almansa (2012), López y Vicente (2011), Martínez 
(2008), Martínez y Saperas (2011) y Piñuel, Lozano y García (2011). 1992 supone el 
punto de partida de la metainvestigación de la Comunicación, constatada en la 
publicación de Cáceres y Caffarel (1992).  
 
En el Grupo de Investigación MDCS un antecedente se encuentra en la aplicación de 
dos encuestas electrónicas, de alcance internacional y auspiciadas por la AE-IC, por 
FELAFACS y por ECREA. Estas encuestas se aplicaron en países europeos y 
latinoamericanos. Los resultados (Piñuel, 2011) ofrecieron un panorama en el que las 
prácticas sociales sobre Comunicación son abordadas mediante una elevada 
interdisciplinariedad científica, pero por un débil desarrollo interdisciplinar en los 
métodos de investigación y un indefinido mapa de políticas de investigación en cuanto 
a Proyectos, Grupos y Líneas de Investigación. 
 
Además de los resultados de las encuestas realizadas, han de citarse también como 
precedentes los dos simposios celebrados en España, bajo la responsabilidad directa 
de José Luis Piñuel en calidad de Director Científico de la Comisión de Política 
Científica de la AE-IC. Son los simposios celebrados en 2011 (Universidad Rey Juan 
Carlos) y en 2013 (Universidad de Valladolid) y convocados por la Sección Temática 
de Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación (TMIC) de la AE-IC. 
 
 
3. Metodología 
 

De la definición del ñsistema de investigaci·n sobre pr§cticas sociales de 
Comunicaci·n en la Universidad espa¶olaò expuesta, se infirieron dos criterios para la 
selección de las unidades de análisis conformantes del universo correspondiente a las 
Tesis Doctorales del Área Centro: que las Tesis Doctorales tuvieran un objeto de 
estudio comunicacional (entendiendo como objetos de estudio posibles: comunicación 
interpersonal presencial u offline, comunicación interpersonal en línea, comunicación 
grupal presencial u offline, comunicación grupal en línea, comunicación organizacional 
presencial u offline, comunicación organización en línea, comunicación de masas 

convencional y comunicación de masas en línea) -criterio temático- y que fueran 
producidas en Facultades o Centros con, al menos, un plan de estudios de Grado en 
Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
Públicas y/o equivalentes) y dentro del Área Centro -criterio de origen institucional. 
 
Esta demarcación del objeto de estudio fue resultado de un proceso dialéctico 
consistente en enfocar la realidad empírica a estudiar en sucesivos movimientos, a 
modo de lente fotográfica, con constantes idas y venidas del plan de  investigación a la 
realidad empírica, a medida que se incorporaron recursos a la investigación y se 
contrastaron elementos del plan de investigación en la práctica científica. Partiendo de 
una lente borrosa y parcialmente desenfocada, estos movimientos fueron enfocando la 
lente hasta la delimitación precisa del objeto de estudio. De ahí que se conformara un 
primer universo de Tesis Doctorales producidas en Universidades españolas dentro 
del intervalo estipulado, así como un primer diseño muestral, que experimentaron una 
depuración y una reformulación. Este proceso constata, como han enunciado ya otros 
autores (Sabino, 1996; Rojas, 1986), que la relación entre teoría y praxis en la 
actividad científico-investigadora es dialéctica y que va evolucionando a medida que 
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se resuelven discursiva y operativamente las contradicciones internas óplan de 
investigaci·n/aplicaci·n emp²ricaô en la actividad cient²fica, sobre la base fundamental 
de la antinomia epistemol·gica y ontol·gica óteor²a/empiriaô. 
 
En un primer momento, para conformar el universo y el almacenamiento de unidades 
de Tesis Doctorales producidas en las Universidades del Área Centro, se realizaron 
búsquedas documentales en los repositorios, catálogos y bases de datos de las 
Universidades pertenecientes al Área Centro y de instituciones españolas de 
educación superior (en especial, bibliotecas y TESEO), además de entrevistas 
telefónicas y presenciales con responsables del ámbito institucional pertinente en el 
transcurso del trabajo de campo. Se aplicó una estrategia de investigación documental 
(Valles, 2000) y se efectuó análisis cualitativo y cuantitativo de contenidos (Andréu, 
1996) provenientes de las citadas fuentes secundarias y terciarias de información. 
Este análisis resultó la expresión de la tabla del Universo Centro que se muestran a 
continuación. 
 

Doctor Director Título 
Tesis 

Fecha 
Defensa 

Nº (de más 
antiguo a 
más 
reciente) 

Disponible 

analizable1) 
 

 
A fin de obtener estos datos de producción se desplegó un equipo de 16 
investigadores pertenecientes a distintas Universidades del Área Centro. Para el 
registro de ejemplares de Tesis Doctorales se empleó la siguiente ficha. 
 

Doctor Director Título Tesis Fecha 
Defensa 

Nº (de más 
antiguo a más 
reciente) 

     

     

     

 
 
Cuadro 1 

 
En un segundo momento, en concordancia con la metodología empleada para el 
Proyecto I+D destinada a lograr su primer objetivo, en el que se inscribe la presente 
comunicación, la técnica fundamental de recolección de datos fue el análisis 
cuantitativo de contenido (Andréu, 1996). Se utilizó como fuente primaria los 
ejemplares de Tesis correspondientes a los registros de fichas y de la tabla Excel 
contenedora de las unidades del universo de Tesis Doctorales en las Universidades 
del Área Centro. De este universo se efectuó la extracción de una muestra 
estadísticamente representativa con un error muestral de ± 4,17%, siguiendo la 
fórmula estándar de cálculo del tamaño muestral para universos finitos. El análisis de 
esta muestra constituyó un objetivo secundario orientado a cumplir el objetivo general 

de la investigación. 

 

                                                             
1 Ejemplar completo en pdf: se dispone de un ejemplar completo de la Tesis, en formato pdf y que permite 
cumplimentar el formulario de análisis. Ejemplar completo impreso: se dispone de un ejemplar completo de la Tesis, en 

formato impreso y que permite cumplimentar el formulario de análisis. Sin ejemplar: no se dispone de un ejemplar 
completo de la Tesis, ni en formato pdf ni en formato impreso, de modo que resulta imposible cumplimentar el 
formulario de análisis. 
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Universidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

UBU 0 0 0 0 0 0 0 0 

UC3M 9 8 5 7 3 4 2 38 

CEU-USP 0 6 3 6 4 3 9 31 

UCJC 0 1 1 2 1 2 0 7 

UCLM 0 0 0 0 0 0 0 0 

UCM 0 21 29 67 44 67 42 269 

UDIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 

UFV 0 0 0 1 0 0 0 0 

UNIR 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNIRIOJA 0 0 0 0 0 0 1 2 

UPSAL 3 1 1 1 3 2 5 16 

URJC 0 4 5 2 8 7 5 31 

USAL   0 1 2 1 1 0 1 6 

UVA 1 1 4 2 4 9 1 22 

UEMC 0 0 0 0 0 0 0 0 

UAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

UEM 0 0 0 0 0 0 0 0 

IE 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 13 44 50 89 68 94 66 422 

 
Tabla 1 

 

Tabla 2 

Determinado el tamaño muestral, se aplicó un procedimiento sistemático aleatorio para 
la selección muestral (Vinuesa, 2005). Se enumeraron las unidades del universo y los 
ejemplares de Tesis resultantes del procedimiento y sin ejemplar analizable se 
sustituyeron por los siguientes con ejemplar disponible para su análisis. 
 
Asignadas y distribuidas las Tesis Doctorales obtenidas mediante la selección 
aleatoria entre los investigadores del Equipo Centro por un criterio moral (igual 
proporción de Tesis entre los investigadores) y por un criterio de proximidad geográfica 
(investigadores próximos espacialmente a la Universidad en la que se encuentra 
depositado el ejemplar de la Tesis, en caso de ejemplares disponibles impresos), se 

Total de la población (N) 422 

 
  

    

Nivel de confianza  95% 

    

Precisión  4,17% 

    

Proporción  50% 

 
  

    

TAMAÑO MUESTRAL (n) 239  
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codificaron los contenidos de las Tesis a través de un formulario ad hoc a fin de 

realizar el cálculo estadístico de proporciones porcentuales y frecuencias de valores.  
 
El formulario contuvo 27 cuestiones. De este modo, como apoya Valles (2000), se 
aplicó una estrategia metodológica de investigación documental consistente en hacer 
preguntas a los textos. En este sentido, se encuestaron las Tesis Doctorales. Para la 
elaboración del formulario y de los cálculos estadísticos se usó el software E-encuesta. 
 
El formulario se dividió en dos bloques. El primero engloba las cuestiones 1-10. 
Identifica los siguientes aspectos de las unidades de análisis: (1) tipo de documento -
en la presente investigación se corresponden todas con Tesis Doctoral-, (2) año de 
defensa -entre 2007 y 2013-, (3) Área, (4) nombre del autor/a de la Tesis, (5) 
Universidad donde se defendió, (6) Comunidad Autónoma, (7) título completo, (8) 
palabras clave, (9) Departamento en el que se inscribe la Tesis, (10) idioma en el que 
está redactada. El segundo bloque, que se refiere al contenido científico de la Tesis, 
está formado por las cuestiones 11-27. La investigación abordó las siguientes 
variables relativas al Área Centro: objetivos de investigación, campos de estudio, tipos 
de objetos de estudio y entornos de los objetos de estudio, muestreos, naturaleza de 
los datos utilizados, técnicas para la obtención de datos (dividiéndose esta variable en 
cinco variables secundarias: técnicas de observaciones, técnicas de conversaciones, 
técnicas de encuesta, técnicas de experimentos y técnicas de análisis documental) y 
modos de triangulación, con relación a los productos científicos de Tesis Doctorales 
generadas en el Área Centro. 
 
 
4. Resultados 
 
A continuación se exponen los resultados por variable y por cuestión planteada en el 
formulario. 
 
4.1. Objetivos de investigación 
 

En esta cuestión los valores posibles para la variable fueron:  

1. Si es describir, la investigación estará orientada a registrar, clasificar, catalogar, 
presentar y/o definir prácticas de comunicación para, p. e., medir audiencias, 
cuantificar resultados, etc.  
2. Si es explicar, la investigación establecerá relaciones entre características del 
objeto de estudio ofreciendo modelos de representación para proponer causas, 
efectos, correlaciones y evolución del objeto de estudio, recurriendo, p. e., a teorías 
conocidas o planteando alguna nueva.  
3. Si es evaluar, la investigación buscará poner a prueba, contrastar o validar 
modelos teóricos y/o metodológicos. P. e., refutar o confirmar la reducción de 
disonancias cognitivas cuando se estudian los cambios de actitudes, o evaluar el 
Análisis del framing cuando se estudian los discursos nacionalistas.  

4. Si es intervenir, la investigación recurrirá a utilizar modelos conocidos para 
cambiar conductas o procesos sociales. P. e., se hace en la investigación aplicada o 
en la investigación-acción, como sucede si se realizan dinámicas de grupos para 
cambios de conducta o si se aplica la técnica del Brainstorming para incrementar la 

creatividad.  
5. 5. Si no se formulan objetivos, es que no están explícitas las metas a perseguir. 
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Tabla 3 

 
Los resultados obtenidos respecto a la variable óobjetivos de investigaci·nô fueron que 
el 55,04% de las respuestas indicaron el valor ódescribirô, seguidas del 35,29%, 
correspondiente al valor óexplicarò, del 8,40%, correspondiente al valor óevaluarô, y del 
1,26%, correspondiente al valor ódescribirô. Los objetivos que predominan en las Tesis 
Doctorales son los descriptivos, con una mayoría clara (más de la mitad del total), 
seguidos de los explicativos, los evaluativos y, por último, los de intervención. 
 
4.2. Campos de estudio 

En esta cuestión los valores posibles para la variable fueron:  
1. No programado/natural. El campo donde se sitúa el objeto de estudio lo 

establece la agenda social, no el equipo de investigación; p. e., una campaña 
electoral.  

2. Programado/experimental. El campo donde se sitúa el objeto de estudio lo 
establece el equipo de investigación; p. e., fijando momento y lugar de una 
entrevista, una encuesta, un test, etc.  

3. Documental. El ámbito donde se sitúa el objeto de estudio es documental, 
como resultado de una práctica social de comunicación. Por ejemplo, textos 
para análisis de contenido o archivos para catalogación bibliotecaria.  

4. Investigación/acción. El campo donde se sitúa la investigación-acción combina 
las agendas del equipo y las agendas sociales, adecuando unas a otras.  

5. No consta  
 
 

 
 
Tabla 4 
 
Los resultados obtenidos respecto a la variable ócampos de estudioô fueron que el 
63,60% de las respuestas indicaron el valor ódocumentalô, seguidas del 26,36%, 
correspondiente al valor óprogramado/experimentalò, del 13,39%, correspondiente al 
valor óno programado/naturalô, del 2,09%, correspondiente al valor  
investigaci·n/acci·nô, y del 0,84%, correspondiente al valor óno constaô. Los campos de 
estudio que predominan en las Tesis Doctorales son los documentales, con una 
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mayoría clara (más de la mitad del total), seguidos de los 
programados/experimentales, de los no programados/naturales y, por último, de los de 
investigación/acción, siendo la cantidad de Tesis Doctorales sin campo de estudio, por 
último, insignificante. 
 
4.3. Tipos de objetos de estudio  
 
En esta cuestión, dependiendo de la práctica comunicativa predominante, se dilucida 
el tipo de comunicación a la que pertenece el objeto de estudio. ñPresencialò es 
entendido como sin·nimo de ñcara a caraò, frente a ñen l²neaò, entendida como la 
comunicación online o realizada mediante tecnologías digitales. ñConvencionalò se 

refiere a la comunicación desarrollada por los Medios de Comunicación de Masas sin 

pasar por Internet. Los valores posibles para la variable fueron: 

1. Interpersonal presencial u offline  

2. Interpersonal en línea  
3. Grupal presencial u offline  

4. Grupal en línea  
5. Organizacional presencial u offline  
6. Organización en línea  
7. De masas convencional  
8. De masas en línea  
9. Otros  
 

 
Tabla 5 

 
Los resultados obtenidos respecto a la variable ótipos de objetos de estudioô fueron que 
el 50,63% de las respuestas indicaron el valor óde masas convencionalô, seguidas del 
12,13%, correspondiente al valor óde masas en l²neaô, del 8,79%, correspondiente al 
valor óorganizacional presencial u offlineô, del 8,37%, correspondiente al valor óotrosô, 
del 6,28%, correspondiente al valor óorganizaci·n en l²neaô, del 4,60%,  
correspondiente al valor óinterpersonal presencial u offlineô, del 4,60%, correspondiente 
al valor ógrupal presencial u offlineô, del 3,34%, correspondiente al valor óinterpersonal 

en l²neaô, y del 1,26%, correspondiente al valor ógrupal en l²neaô. Los tipos de objetos 
de estudio que predominan en las Tesis Doctorales son la comunicación de masas 
convencional (más de la mitad del total), seguida de la comunicación de masas en 
línea, de la comunicación organizacional presencial u offline, de otros tipos de objetos 
de estudio y de la comunicación organizacional en línea, de la comunicación 
interpersonal presencial u offline, de la comunicación grupal presencial u offline, de la 
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comunicación interpersonal en línea y, por último, de la comunicación interpersonal en 
línea.   
 
4.4. Entornos de los objetos de estudio 

Esta cuestión indaga en el escenario donde se ubica la práctica comunicativa que 
define el objeto de estudio y que puede ser distinto a éste. Los valores posibles para la 
variable fueron: 
1. Interpersonal presencial u offline  
2. Interpersonal en línea  
3. Grupal presencial u offline  

4. Grupal en línea  
5. Organizacional presencial u offline  

6. Organización en línea  
7. De masas convencional  
8. De masas en línea  
9. Otros  
 

 
Tabla 6 

 
Los resultados obtenidos para a la variable óentornos de los objetos de estudioô fueron 
que el 55,04% de las respuestas indicaron el valor óde masas convencionalô, seguidas 
del 13,45%, correspondiente al valor óde masas en l²neaô, del 9,24%, correspondiente 
al valor óorganizacional presencial u offlineô, del 7,56%, correspondiente al valor 
óorganizaci·n en l²neaô, del 5,88%, correspondiente al valor ógrupal presencial u offlineô, 
del 3,36%, correspondiente al valor óinterpersonal presencial u offlineô, del 3,36%, 

correspondiente al valor óotrosô del 1,68%, correspondiente al valor óinterpersonal en 
l²neaô, y del 0,42%, correspondiente al valor ógrupal en l²neaô. Los entornos de los 
objetos de estudio que predominan en las Tesis Doctorales son: la comunicación de 
masas convencional (más de la mitad del total), seguida de la comunicación de masas 
en línea, de la comunicación organizacional presencial u offline, de la comunicación 
organizacional en línea, de la comunicación grupal presencial u offline, de la 
comunicación interpersonal presencial u offline, de otros tipos de objetos de estudio, 

de la comunicación interpersonal en línea y, por último, de la comunicación grupal en 
línea.   
 
4.5. Muestreos 
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Esta cuestión indaga en las clases de muestras utilizadas. Los valores posibles para la 
variable fueron: 
1. Probabilísticas. La muestra se calcula estableciendo el margen de error, el nivel 
de confianza, etc., con relación al universo estudiado 
2. Intencionales. Se selecciona la muestra en función de criterios establecidos y 
justificados por el investigador 
3. Significativas de población. La muestra se selecciona por la segmentación del 
universo según variables relevantes y propias del objeto de estudio 
4. Estructurales. La muestra se elige considerando alguna organización de 
variables o categorías derivadas de sus relaciones y posiciones dentro del universo 
5. No hay muestra, porque se trabaja con el universo completo o sólo se trata de 
un estudio de caso 
6. No consta/no procede 

 
 

 
Tabla 7 

Los resultados obtenidos para la variable ótipos de muestrasô fueron que el 53,78% de 
las respuestas indicaron el valor óintencionalesô, seguidas del 18,49%, correspondiente 
al valor óno hay muestraô, del 13,03%, correspondiente al valor óno constaô, del 6,72%, 
correspondiente al valor óestructuralesô, del 5,04%, correspondiente al valor 
óprobabilísticasô, y del 2,94%, correspondiente al valor ósignificativas de poblaciónô. Los 
muestreos que predominan en las Tesis Doctorales son: intencionales (más de la 
mitad del total), seguidos de una ausencia de muestreos al no ser pertinente para la 
investigación en cuestión, de una falta de determinación sobre el muestreo, de 
muestreos estructurales, de muestreos probabilísticos y, por  último, de muestreos que 
recurren a muestras significativas de población.  
 
4.6. Tipos de datos 

Esta cuestión ahonda en los tipos de datos con los que se elabora la información en la 
que el investigador se basa para las conclusiones del trabajo científico. Los valores 
posibles para la variable fueron: 
1. Paramétricos. Datos cuantitativos (frecuencias, índices, medidas, calificaciones 
etc.; por ejemplo, brindando gráficos y tablas de frecuencias, simples y cruzadas, 
medidas de tendencia central y de dispersión, correlaciones, etc.)  
2. De atributo. Datos cualitativos (expresados por categorías, enunciados y juicios 
de valor, en contraposición a los datos cuantitativos) 
3. De variación.  Mezcla de 1 y 2 
4. Lógicos. Resultados de investigación centrada en las formas del tratamiento de 
discursos (p. e. proposiciones, argumentaciones, etc.) 
5. No consta / No procede  
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Figura 1 
 
Los resultados obtenidos respecto a la variable ótipos de datosô fueron que el 35,29% 
de las respuestas indicaron el valor óde variaciónô, seguidas del 31,09%, 
correspondiente al valor óde atributoô, del 17,23%, correspondiente al valor ól·gicosô, del 
11,34%, correspondiente al valor óno constaô, y del 5,04%, correspondiente al valor 
óparamétricosô. En esta línea, los tipos de datos que predominan en las Tesis 
Doctorales son: de variación (menos de la mitad del total), seguidos de datos de 
atributo, de datos lógicos, de una falta de  determinación respecto al tipo de datos 
utilizados y, por último, de datos paramétricos.  
 
4.7. Técnicas para la obtención de datos  

El grupo de técnicas más usado es el de análisis documental (88,50%), seguido del de 
técnicas de conversación (34,27%), del de técnicas de observación (24,12%), del de 
técnicas de encuestas (18,02%) y del de técnicas de experimentos (6,51%). 
 
4.7.1. Técnicas más utilizadas mediante observaciones  

Esta cuestión ahonda en las técnicas de observación usadas para la recolección de 
los datos de la investigación. Los valores posibles para la variable fueron: 
1. Auto-observación. Los sujetos investigados se observan a sí mismo. 
2. Observación sistemática.  El propio investigador elabora datos de la 
observación que realiza, desde el status de juez último, como un sistema observador 

externo al campo de observación (perspectiva etic), para elaborar las descripciones y 
registrar de forma estandarizada los datos. 
3. Observación participante. El propio investigador forma parte del campo de 
observación o tiene cierta vinculación con los sujetos observados. 
4. Varias  
5. No consta  
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Figura 2 
 
Los resultados obtenidos con relaci·n a la variable ótécnicas de observaciónô fueron 
que el 75,88% de las respuestas indicaron el valor óno constaô, seguidas del 17,65%, 
correspondiente al valor óobservación sistemáticaô, del 3,53%, correspondiente al valor 
óvariasô, del 2,35%, correspondiente al valor óobservaci·n participanteô, y del 0,59%, 
correspondiente al valor óauto-observaciónô. Las técnicas de observación más 
utilizadas en las Tesis Doctorales son las de observación sistemática, seguidas del 
uso de varias técnicas, de la observación participante y, por último, de la auto-
observación, teniendo en cuenta que el 75,88% de las respuestas indicaron que no 

consta el uso de técnica de observación alguna.  

4.7.2. Técnicas más utilizadas mediante conversaciones  

Esta cuestión ahonda en las técnicas de conversación usadas para la recolección de 
los datos de la investigación. Los valores posibles para la variable fueron: 
1. Entrevistas.  Abiertas, en profundidad y semi-estructuradas aplicadas a 
individuos 
2. Discusión de grupo.  Debate que se produce en grupos previamente existentes 
de personas 
3. Grupo de discusión.  Debate que se produce en grupos expresamente 
constituido de personas para la discusión  
4. Dinámica grupal de intervención. Actividad que se diseña para modificar 
comportamientos de los individuos aprovechando la influencia ejercida por la presión 
del mismo grupo, con fines terapéuticos, de aprendizaje, de creatividad  
5. Phillips 66. Técnica para grupos grandes que divididos en 6 subgrupos de 6 
personas que debaten sobre un problema concreto con sucesivas puestas en común y 
posteriores debates en el grupo general 
6. Delphi. Debate en sucesivas rondas de entrevistas por escrito, mantenidas con 
expertos que critican y aportan sus opiniones sin conocer la identidad del resto de 
participantes 
7. Varias  
8. No consta  
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Tabla 8 

Los resultados obtenidos respecto a la variable ótécnicas de conversaciónô fueron que 
el 65,73% de las respuestas indicaron el valor óno constaô, seguidas del 26,40%, 
correspondiente al valor óentrevistas personalesô, del 2,81%, correspondiente al valor 
óDelphiô, del 1,69%, correspondiente al valor ógrupo de discusi·nô, del 1,69%, 
correspondiente al valor óvariasô, del 1,12%, correspondiente al valor ôdiscusi·n de 
grupoô, del 0,56%, correspondiente al valor ódin§mica grupal de intervenci·nô, y del 0%, 
correspondiente al valor óPhilips 66ô. En esta línea, las técnicas de conversación más 
utilizadas en las Tesis Doctorales son las entrevistas personales, seguidas de Delphi, 
del grupo de discusión y de varias, de la discusión de grupo y de la dinámica grupal de 
intervención observación participante, estimándose que el 65,73% de las respuestas 
indicaron no consta el uso de técnica de conversación alguna y que la técnica Philips 

66 no fue usada en ninguna Tesis Doctoral.  

4.7.3. Técnicas más utilizadas mediante encuestas  
Esta cuestión aborda las técnicas de encuestas usadas para la recolección de los 
datos de la investigación. Los valores posibles para la variable fueron: 
1. Encuesta de opinión. Entrevistas personales, cerradas, reproducidas en serie a 
muchos sujetos con el objeto de conocer sus puntos de vista sobre determinados 
temas 
2. Encuesta de actitudes. Entrevistas personales, cerradas, reproducidas en serie a 
muchos sujetos con el objeto de conocer sus actitudes y predisposiciones sobre 
determinados temas 
3. Varias  
4. No consta  
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Figura 3 

 
Los resultados obtenidos en relaci·n con la variable ótécnicas de encuestasô fueron 
que el 81,98% de las respuestas seleccionaron el valor óno constaô, seguidas del 
9,88%, correspondiente al valor óencuesta de opiniónô, del 5,23%, correspondiente al 
valor óencuesta de actitudesô, y del 2,91%, correspondiente al valor óvariasô. Las 
técnicas de encuestas más utilizadas en las Tesis Doctorales son las de encuesta de 
opinión, seguidas de la encuesta de actitudes y de varias, teniendo en cuenta que el 

81,98% de las respuestas indicaron no consta el uso de técnica de encuestas alguna.  

4.7.4. Técnicas más utilizadas mediante experimentos 

Esta cuestión acomete las técnicas de experimentos usadas para la recolección de los 
datos de la investigación. Los valores posibles para la variable fueron: 
1. Experimentos de sujeto.  Se coloca a un sujeto ante un reactivo (palabras, 
frase o relatos incompletos, dibujos, hechos, conductas tareas) o variables estímulo 
2. Experimentos de grupo. Se coloca a un grupo de sujetos ante un reactivo 
(palabras, frase o relatos incompletos, dibujos, hechos, conductas tareas) o variables 
estímulo 
3. Experimentos de campo.  Se coloca a un sujeto o grupo en una situación o 
contexto controlable y observable: por ejemplo, una semana sin televisión 
4. Varias  
5. No consta  
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Figura 4 

Los resultados obtenidos para la variable ótécnicas de experimentosô fueron que el 
93,49% de las respuestas indicaron el valor óno constaô, seguidas del 2,96%, 
correspondiente al valor óexperimentos de grupoô, del 1,78%, correspondiente al valor 
óexperimentos de sujetoô, del 1,18%, correspondiente al valor óexperimentos de 
campoô, y del 0,59%, correspondiente al valor óvariasô. Las técnicas de experimentos 
más usadas en las Tesis Doctorales son las de experimentos de grupo, seguidas de 
las de experimentos de sujeto, de experimentos de campo y de varias, teniendo en 
cuenta que el 93,49% de las respuestas mostraron que no consta el uso de técnica de 
experimentos alguna.  

4.7.5. Técnicas más utilizadas mediante análisis de documentos  

Esta cuestión indaga en las técnicas de análisis documental usadas para la 
recolección de los datos de la investigación. Los valores posibles para la variable 
fueron: 
1. Análisis de contenido. Técnicas de investigación para la descripción, objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido supuestamente manifiesto de los documentos 
analizados 
2. Análisis del discurso. Estudio de la interacción implicada en discursos 
comunicativos según contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos, culturales, 
etc. 
3. Análisis de documentación.  Estudio de productos comunicativos que se 
destina a la catalogación, archivo y gestión documental con objeto de facilitar su 
identificación, recuperación y uso posteriores 
4. Varias  
5. No consta  

 
 
Figura 5 
Los resultados obtenidos respecto a la variable ótécnicas de análisis documentalô 
fueron que el 28,76% de las respuestas indicaron el valor óan§lisis de documentaci·nô, 
seguidas del 23,89%, correspondiente al valor óanálisis de contenidoô, del 23,01%, 
correspondiente al valor óan§lisis del discursoô, del 12,83%, correspondiente al valor 
óvariasô, y del 11,50%, correspondiente al valor óno constaô. Las técnicas de análisis 
documental más utilizadas en las Tesis Doctorales son las de análisis de 
documentación, seguidas de las de análisis de contenido, de análisis del discurso y de 
varias, teniendo en cuenta que el 11,50% de las respuestas indicaron no consta el uso 
de técnica de experimentos alguna.  
4.8. Modos de triangulación 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































