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Resumen 
Se pretende establecer el estado actual, por un lado, 
de instrumentos como tesauros, ontologías y folksono-
mías y, por otro, de los procedimientos y modelos de 
formalización para el análisis y etiquetado semántico, 
al objeto de determinar los aspectos más relevantes 
en su aplicación en el dominio periodístico. Tras esta 
revisión, y tomando en consideración los cambios que 
se vienen produciendo en el periodismo, se plantean 
los puntos sobre los que debe girar futuras reflexiones 
sobre la organización del conocimiento en conexión 
con la web semántica, los datos abiertos, las necesi-
dades de información y los nuevos modelos de recu-
peración de información. 
Palabras clave: Organización del conocimiento. 
Tesauros. Ontologías. Folksonomías. Marcado se-
mantico. Documentación. Periodismo.  

Abstract 
This paper aims to establish the state of the art, on the 
one hand, about instruments such as thesauri, ontolo-
gies and folksonomies and, secondly, procedures and 
models of formalization for analysis and semantic tag-
ging in order to determine the most relevant aspects in 
its application in the journalistic domain. Following this 
review, and taking into consideration the changes that 
have taken place in journalism, the study points as fu-
ture reflections focuses: knowledge organization in 
connection with semantic web, open data, information 
needs and new models of information retrieval are con-
sidered. 
Keywords: Knowledge organization. Thesauri. Ontol-
ogies. Folksonomies. Semantic markup. Documenta-
tion. Journalism. 

 

1.  Introducción 
El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, 
precisar la realidad actual de las técnicas e ins-
trumentos que afectan a la organización y repre-
sentación del conocimiento, en especial en lo que 
tiene que ver como los tesauros, las folksono-
mías y los modelos de análisis y marcado semán-
tico. Por otro lado, delimitar los aspectos concre-
tos vinculados con los vocabularios y los proce-
sos de análisis semántico en los que hay profun-
dizar para poder evaluar la realidad de la organi-
zación del conocimiento para la Documentación 
periodística, partiendo de la premisa de que se 
trata de un dominio que ha sufrido profundas 
transformaciones en los últimos años. 

La presencia definitiva de lo digital, el cambio en 
el trabajo de los periodistas y en su relación con 
las noticias y las fuentes, la creciente tecnifica-
ción, el asentamiento definitivo de las redaccio-
nes digitales, el disperso uso de la web semán-
tica, así como la relevancia de los medios socia-
les son fenómenos que dibujan un escenario di-
ferente y que hacen necesaria una revisión de lo 
que atañe a la organización y representación del 
conocimiento en este ámbito.  

En primer lugar, se aborda el contexto comunica-
tivo en el que nos situamos, caracterizado por fe-
nómenos como el open data y el big data, espe-
cialmente en los elementos que tienen especial 
incidencia en el plano documental, en general, y 
en la organización del conocimiento, en particu-
lar. A continuación, se hace una revisión de la li-
teratura existente, por un lado, de los lenguajes 
controlados y, por otro, de los procedimientos de 
análisis. En tercer lugar, se revisan experiencias 
aplicadas y académicas ya centradas en el perio-
dismo escrito. Finalmente, se plantean los aspec-
tos centrales necesarios para avanzar en el co-
nocimiento sobre los instrumentos y procedi-
mientos de organización del conocimiento que se 
aplican y el modo en que se lleva a cabo.  

2.  El contexto comunicativo  
y periodístico 
Es cada vez más patente el impacto que tienen 
en el periodismo los nuevos avances y desarro-
llos derivados del open data y del big data. Como 
es sabido, con los datos en abierto se busca la 
eliminación de las restricciones existentes, en di-
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ferentes niveles, en la difusión, acceso y reutili-
zación de los datos y la información. Esta reali-
dad impregna diferentes áreas tanto del ejercicio 
periodístico como de la realidad documental. En 
gran medida, esta corriente es deudora del tra-
bajo desplegado por los activistas que defienden 
el libre acceso al conocimiento y está en sintonía 
con acciones, incluso con elementos estéticos, 
hacker. Por otra parte, la incorporación paulatina 
del trabajo con algoritmos que ayuden a la inter-
pretación de la gran cantidad de información 
existente en la red también es uno de los aspec-
tos clave para el análisis de la actividad docu-
mental, en general, y de la organización y repre-
sentación del conocimiento, en particular.  

A juicio de Sugimoto, Ding y Thelwall (2012), la 
propia Documentación no ha sido ajena a los 
inicios del big data, por ejemplo a partir de las di-
ferentes métricas aplicadas al estudio de la web, 
en concreto en lo que se refiere a la recopilación 
y análisis de datos web a gran escala, junto a los 
programas y proyectos de análisis de enlaces. 
Además, esto se ha hecho en conexión con las 
fórmulas de integración de la web semántica y los 
linked open data, junto a las herramientas, técni-
cas y teorías bibliométricas, profusamente em-
pleadas. 

Ya en el plano mediático, conforme al trabajo de 
Stone (2014), es cada vez mayor el interés apli-
cado de los medios de comunicación, como 
CCN, Financial Times o The Huffington Post, por 
el big data. En primer lugar, destacan los forma-
tos de visualización. Por otra parte, se presentan 
como referentes los modelos de análisis de titu-
lares y de adaptación a las audiencias (a través 
del análisis de comentarios, de la calidad de los 
productos periodísticos, de métricas ad hoc, de 
preferencias de contenidos, o de comportamien-
tos de navegación, etc.), así como la personali-
zación y segmentación de contenidos periodísti-
cos, el seguimiento de noticias en tiempo real 
(mediante la identificación, clasificación y alerta 
de información relevante a usuarios concretos) y, 
finalmente, la generación de noticias por medio 
de la condensación de datos y la posterior pre-
sentación en formatos concretos.  

Una de las vertientes más destacables que 
muestra conexiones con el hecho documental es 
el periodismo de datos. En este sentido, Ferreras 
Rodríguez (2012) caracteriza al periodista de da-
tos alrededor de cuatro ideas, con claras conco-
mitancias documentales: por un lado, la recopila-
ción de datos e información, teniendo en cuenta 
tanto los datos en abierto como las técnicas de 
recuperación más avanzadas. En segundo lugar, 
la tarea de filtrar información con vistas a aportar 
calidad al trabajo periodístico. A continuación, se 
encuentra la contextualización y la combinación, 

es decir, el cruce con otras fuentes de informa-
ción y bases de datos (incluyendo aquí la geolo-
calización), y finalmente, la difusión del producto, 
con un fuerte componente visual.  

Esta modalidad periodística se encuentra vincu-
lada a otros periodismos, como el de investiga-
ción o el de precisión, así como a la documenta-
ción, la infografía, el “fact checking”, el open data 
y el big data (Peiró y Guallar, 2013). Se trata de 
una práctica que nace del uso de grandes canti-
dades de información, procedentes de fuentes in-
ternas y externas, que pueden ser usadas y di-
fundidas en diferentes formatos, a través de ca-
nales diferentes. Y que está en conexión con un 
gran número de aplicaciones que ejecutan, par-
cial o completamente, tareas de naturaleza docu-
mental, con base en una cultura de datos abier-
tos, donde la clave no solo es su visualización 
sino el acceso real.  

En el trabajo de García Jiménez y Catalina Gar-
cía (2016), después de analizar diferentes casos 
de periodismo de datos en El País, ABC y Elcon-
fidencial.es, se observa el número elevado de 
fuentes de información empleadas, la gran varie-
dad de formatos de documentos, y el trabajo con 
la base de datos como principal herramienta do-
cumental. Destaca el uso de software destinado 
a la elaboración de mapas y visualizaciones (D3) 
y de datos geoespaciales (CartoDB), así como el 
de hojas de cálculos tales como Excel o Goolge 
Sreadheets.  
En un contexto dominado por la transformación 
radical hacia redacciones digitales, y de la pre-
sencia de los medios sociales, y con una proyec-
ción más Search Engine Optimization (SEO) que 
informativa, se hace más necesario que nunca 
profundizar en el estudio y prospectiva de la rela-
ción entre los periodistas y los documentalistas, 
en este caso en el dominio de la Documentación 
Informativa. Y, claro está, hacen necesario co-
nectar las acciones de marcado semántico y los 
instrumentos como los tesauros con el comporta-
miento informacional, aspecto tratado en estu-
dios como el trabajo de Pintado (2013). 

En definitiva, lo que aquí se plantea es si estos 
fenómenos pueden conducir a un cambio en el 
modelo documental existente y, en consecuen-
cia, en los procedimientos y herramientas de la 
organización del conocimiento. En el sentido que 
apunta Dowd (2016), la complejidad para la ges-
tión documental se eleva, puesto que los datos, 
enlazados, están siendo empleados para nuevos 
cometidos gracias a su capacidad de unir diferen-
tes dominios y diversas plataformas. Una de las 
posibles respuestas vendría de la mano de lo que 
Heravi y McGinnis (2015) denominan Social Se-
mantic Journalism. Por medio de técnicas como 
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el procesamiento del lenguaje natural y los meta-
datos semánticos, se mejora la detección y ac-
ceso a la información de actualidad, con capaci-
dad para verificarla y contrastar las fuentes. 

Desde nuestro punto de vista, no está en juego 
el papel de la organización del conocimiento, sino 
conocer cuáles son las fórmulas adecuadas para 
enfrentarse no solo al periodismo en red (Sam-
pedro, 2014) sino también al activismo de datos 
(Milan y Gutiérrez, 2015). En un contexto en el 
que se deben tener en consideración los cambios 
en la configuración y estructura de las noticas y 
la realidad de nuevos espacios por donde éstas 
se difunden, como los medios sociales. Lo que 
puede poner en cuestión el paradigma documen-
tal tradicional, basado en la trasformación en pie-
zas almacenadas derivadas en las bases de da-
tos documentales, que están gestionadas con 
herramientas documentales al uso.  

3.  Instrumentos y procedimientos 
En la línea de lo que señala Moreira (2012), la 
clave siempre se situará en qué medida se puede 
representar el conocimiento, a partir de la reduc-
ción semántica que se propone, con vistas a la 
recuperación de información. También sugiere 
tener presente el trabajo que se hace en la teoría 
del conocimiento, y añadir los objetivos pragmá-
ticos propios de nuestro dominio. Los cambios 
que se están produciendo en la formas de pro-
ducción y difusión de la información y del conoci-
miento evidentemente afectan a las técnicas y fi-
nalidades propias de la representación del cono-
cimiento, tarea que hasta ahora se ha hecho a 
partir de clasificaciones, tesauros y en algunos 
casos folksomías y ontologías.  

3.1. Tipos de vocabularios 

La primera piedra de toque se circunscribe al tipo 
de lenguaje que se aplica, ya sea taxonomía, 
folksonomía, tesauro o incluso ontología. Desde 
un punto de vista global, hay autores que defien-
den, dadas las características del ciberespacio, 
la conveniencia de las folksonomías frente a 
otras opciones. Es la línea de trabajo defendida 
por Yedid (2013), que subraya los aspectos posi-
tivos de las folksonomías:  

• Las etiquetas extraídas se corresponden, en 
gran medida, con los términos que aparecen 
en los vocabularios controlados. Global-
mente, son similares en los conceptos impli-
cados en las etiquetas únicas y en el uso de 
sustantivos, así como en la utilización de orto-
grafía reconocida. En cualquier caso, y desde 
su punto de vista, las inconsistencias, por 
ejemplo en el plural y singular, no representa-
rían un porcentaje muy alto.  

• Se acercan más al vocabulario propio de los 
usuarios (en lo que se refiere a los términos y 
a la especificidad deseada), lo que puede te-
ner su influencia positiva en la elección del lé-
xico y la traslación en la recuperación de in-
formación de las necesidades de información 
de los individuos, ya que se convierte en un 
proceso más intuitivo. A su vez, se suman 
más voces y puntos de vista a esta actividad: 
se podría hablar de una mayor democratiza-
ción al considerar a las etiquetas selecciona-
das como conocimiento compartido, y se sus-
tituiría así un enfoque autoritario y centrali-
zado por una visión colaborativa.  

• Requiere menos esfuerzo que un vocabulario 
controlado. Este valor es recomendable para 
situaciones en las que se dispone de presu-
puestos bajos. Las folksonomías se muestran 
más cercanas a lo amateur, si bien podría su-
poner una penalización para entornos profe-
sionales como el que nos ocupa. En realidad, 
se recomiendan más cuando no hay profesio-
nales de la documentación cerca, o bien si el 
número de documentos analizados es consi-
derable. En este último caso, puede incluso 
ser adecuada la distribución de las activida-
des indizadoras al mayor número de personas 
posibles, también a los autores. Aunque pue-
dan surgir problemas a raíz de la falta de co-
nocimiento al respeto del fondo documental 
de o de los propios objetivos documentales 
explícitos e implícitos. En definitiva, un re-
curso puede ser indizado más de una vez por 
diversos usuarios, lo que da lugar a una des-
cripción intersubjetiva, agregada y quizá más 
exhaustiva.  

En lo que se refiere a las ontologías, y a pesar de 
las concomitancias existentes con el resto de len-
guajes (García Jiménez, 2004), y desde un plano 
puramente documental, Codina y Pedraza (2011) 
ya apuntan la consistencia de los tesauros. Son 
tecnologías ya contrastadas con una trayectoria 
consistente en los sistemas de información, que 
se derivan de modelos de trabajo con una im-
plantación positiva desde hace muchos años 
(Mendes et al., 2015). Esto no quita para que las 
ontologías, que están detrás de algunos avances 
en documentación, sean instrumentos consolida-
dos en otras esferas, pero pendientes de desa-
rrollos en nuestro ámbito.  

En este punto conviene destacar el uso e imple-
mentación de SKOS y su conexión con lenguajes 
pertenecientes a la web semántica; ya que hace 
posible que el tesauro se presente en un nivel 
alto de formalización, lo que además de mejo-
rarlo favorece la interconexión con otros lengua-
jes y la eficiencia de los sistemas de información. 
En realidad, en el entorno semántico es cada vez 
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es mayor la presencia de ontologías como Se-
mantically Interlinked Online Communities 
(SIOC) o Friend Of a Friend (FOAF). La primera 
hace posible el uso de datos en línea generados 
por usuarios y permite nuevas aplicaciones se-
mánticas. Mientras, FOAF permite describir a las 
personas y las conexiones que tienen entre ellas.  

Por su parte, partiendo de una posición relativa a 
las clasificaciones, Szostak (2014) entiende que 
las ontologías deben hacer frente a dos proble-
mas serios si quieren una plena integración en la 
web semántica. La gran cantidad de ontologías, 
y los diferentes orígenes y supuestos de partida 
complican su traducción e interoperabilidad. La 
conexión entre bases de datos por ordenadores 
a través de ontologías incompatibles se presenta 
como una dificultad seria. Otra pega viene de la 
mano de la terminología, puesto que en términos 
generales es muy vaga. Una posible solución 
puede provenir del formato de RDF triplets, y me-
diante el esquema de cosas, relaciones y propie-
dades como base para dar forma a la estructura 
de la web semántica.  

Finalmente, en el trabajo de Soler y Gil (2010) se 
analizan las diferencias y concomitancias de los 
diferentes instrumentos señalados. A partir de 
categorías válidas para el análisis de nuestro ob-
jeto de estudio (objetivo, productor, lenguaje con 
que se trabaja, estructuras que se aplican, los ti-
pos de relaciones, el coste de elaboración y man-
tenimiento, la actualización, las aplicaciones, los 
modelos de presentación, la inclusión de defini-
ciones, las propiedades de los términos, el con-
trol de la ambigüedad y de la sinonimia, y los edi-
tores que facilitan la construcción) concluyen que 
los diferentes lenguajes, por nivel de compleji-
dad, y de menor a mayor, se escalarían de la si-
guiente forma: las folksonomías, las taxonomías, 
los tesauros y las ontologías.  

3.2. Nuevos espacios 

Sánchez, Colmenero y Moreiro (2012) apuntan, 
durante los últimos años, la relevancia del te-
sauro y su formalización (lo que condiciona la es-
tructura relacional) en aras de potenciar los 
vínculos e interoperabilidad de los sistemas de 
organización del conocimiento (KOS, Knowledge 
Organization System).  

Los instrumentos de organización del conoci-
miento también son deudores de SKOS en la me-
dida que hacen más fácil su uso y aumentan su 
eficiencia en conexión con la web semántica. En 
este sentido, Pastor et al. (2012) analizan el com-
portamiento de diferentes lenguajes controlados 
que aplican el modelo de datos Simple Kno-
wledge Organization System (SKOS) en el marco 
de la web semántica y el linked open data. En 

cuanto al acceso a los datos, tanto los tesauros 
como las clasificaciones consiguen buenos resul-
tados en comparación con los encabezamientos 
de materia y los ficheros de control, que mues-
tran un peor comportamiento. Pero si nos fijamos 
en el grado de interoperabilidad, los resultados 
obtenidos por los encabezamientos de materia 
son mejores, por lo que cabría esperar una ma-
yor integración de SKOS en las bibliotecas. Por 
último, parece sorprendente el grado bajo de in-
terconexión entre tesauros, lo que quizá se po-
dría solucionar a través de un mayor esfuerzo en 
las propiedades de mapeado entre conceptos.  

Conviene no dejar al margen la potencial relevan-
cia de los gestores de tesauro. En el trabajo de 
Martínez y Alvite (2014) se aplica un método para 
evaluar las herramientas de gestión de tesauros 
a partir de criterios como el objetivo de la aplica-
ción, sus funcionalidades, la capacidad para 
mantener la integridad y la coherencia del voca-
bulario, y los aspectos relacionados con la inter-
operabilidad, especialmente en lo que se refiere 
a la compatibilidad con estándares propios de la 
web semántica (RDF/SKOS), la integración con 
otros sistemas de información, o la capacidad de 
combinación con otros tesauros. En definitiva, se 
percibe una clara diferenciación entre las aplica-
ciones de gestión de tesauros y las aplicaciones 
orientadas a la web semántica, fundamental-
mente a SKOS. Para estos autores, son dignos 
de mención PoolParty o SKOSEd, dada su capa-
cidad para adoptar formatos de web semántica, 
o bien Turtle y N3, a la hora de importar y expor-
tar de tesauros.  

Otro de los aspectos que puede ser de interés es 
el de la automatización, en diferentes niveles, en 
la construcción de los tesauros. En el trabajo de 
Gil y Sánchez (2014) emplean las técnicas de re-
cuperación de información para la generación de 
tesauros, gracias a las técnicas de cluster para 
los términos empleados y la categorización, y a 
las técnicas de similitud para la propuesta de las 
relaciones semánticas.  

3.3. Análisis, etiquetado y formalización 

En lo que se refiere al análisis y marcado semán-
tico, Pastor (2013) defiende planteamientos que 
superen el actual papel de Schema.org, siempre 
teniendo en consideración que el fin último es el 
de incrementar la efectividad de la recuperación 
de información. Por ejemplo, el uso de datos es-
tructurados en código X(html) en los sitios web 
presentan consecuencias positivas tanto en la in-
teroperabilidad semántica, como en la recupera-
ción y la reutilización de la información. De todas 
formas, lo recomendable sería mirar hacia el mo-
delo que se considere más apropiado tanto para 
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las tareas analíticas como para su reconoci-
miento por parte de los motores de búsqueda, ya 
sea como microdato, microformato o RDFa, o sus 
combinaciones. Y en cada opción primará la na-
turaleza semántica de los contenidos, el objetivo 
de uso, así como la posible reutilización que se 
plantee.  

Según este mismo autor, y conforme al para-
digma actual, el posicionamiento de los conteni-
dos está íntimamente ligado al uso de microdatos 
y al Schema.org. Excepto en aquellos casos que 
requieren una descripción del contenido muy de-
tallada, en las publicaciones ligadas al linked 
open data y en generación automática de datos 
a partir de contenidos web, lo que requiere de 
RDFa. Ante este panorama, posiblemente una 
solución puede venir de la mano de auténticas 
redes de equivalencias entre los diferentes mo-
delos de formalización. Son muchos los proble-
mas que se deben solucionar, entre los que des-
taca la conexión entre el marcado y los vocabu-
larios o la relación con los modelos de consulta y 
búsqueda.  

Por otra parte, y más allá de los modelos de for-
malización, también destacan fenómenos como 
el etiquetado social que, a juicio de Pérez et al. 
(2013), hace progresar la gestión de la informa-
ción. Desde su punto de vista, este procedi-
miento permite plantear términos y etiquetas más 
concretas y con mayor relación con los intereses 
de los usuarios. Se ajustan más a los entornos 
compartidos y colaborativos, entendidos como 
espacios donde se distribuyen libremente etique-
tas y recursos. Una de las derivas que tiene este 
enfoque es la creación de auténticas comunida-
des o grupos de usuarios, y la combinación con 
otras formas de comunicación, e incluso de orga-
nización social, lo que se puede producir a través 
de la valoración, positiva o negativa, ante una in-
formación o dato.  

En cualquier caso, es ya tradición la escasa aten-
ción que se presta desde la academia a la selec-
ción de términos que, en su momento, servirán 
de base a los vocabularios y a la recuperación de 
información. Hecho nunca exento de matices 
ideológicos y de impacto en la sociedad y los in-
dividuos, especialmente en campos como el pe-
riodístico.  

4.  Organización del conocimiento  
en el periodismo 
Las últimas experiencias que se observan en la 
literatura sobre el particular están referidas, en 
primer lugar, a nuevos lenguajes documentales. 
Rubio Lacoba (2012) aborda el caso de El País, 
que goza de una folksonomía controlada, basada 
en una especie de indexación social que se 

asigna a los diferentes productos periodísticos 
del diario. Sobresale que los periodistas también 
propongan las etiquetas, con posteriores filtros 
realizados por los documentalistas al objeto de 
eliminar tanto la sinonimia como la polisemia y 
permitir el enriquecimiento con relaciones entre 
los términos-etiquetas.  

La base de trabajo se encuentra en las experien-
cias del The New York Times, Delicious y Soitu. 
Se trata de un lenguaje que también se ha nutrido 
de las base de datos propias, el IPTC en su ver-
sión digital, así como de otros tesauros especia-
lizados. De igual modo, aplica técnicas SEO para 
la delimitación de los términos. Con una estruc-
tura organizada en las áreas de temas, persona-
jes, organizaciones, lugares y eventos, presen-
taba 74.000 términos (incluyendo el nombre de 
personajes) en 2012. El etiquetado se realiza an-
tes de la publicación de la noticias y, por medio 
de portadillas dinámicas, se vincula de forma au-
tomatizada cada noticia a los temas con los pue-
den plantear algún tipo de conexión. El editor 
también permite: incluir y vincular nuevas etique-
tas; eliminar la ambigüedad fundamentalmente 
de siglas, cargos y fechas; proponer palabras en 
comparación con noticias similares; recibir solici-
tudes de términos por parte de los periodistas; y 
establecer etiquetas que no se pueden quedar en 
el lenguaje principal pero que se corresponden 
con “conceptos editoriales”.  

En esta misma línea de modificación de los te-
sauros, destaca la aproximación de Baños 
(2013), centrada en la capacidad que ofrecen las 
noticias de divulgación científica para la renova-
ción y actualización de los tesauros. Por medio 
de técnicas propias de la recuperación de infor-
mación (N-gramas y Apache Solr), se plantean 
equivalencias con diferentes macrotesauros. La 
primera conclusión de utilidad es que estos ma-
crotesauros no son adecuados para el análisis de 
noticias orientadas a la divulgación científica, fun-
damentalmente por la ausencia de términos que 
resultan. No obstante, queda demostrado que se 
pueden utilizar como base para la elaboración de 
otros instrumentos de organización del conoci-
miento. Las noticias de divulgación resultan apro-
piadas para dicha actualización, y se constituyen 
como un auténtico yacimiento de conceptos y tér-
minos. 

Centrados en el campo de los metadatos y el 
marcado semántico, Baños et al. (2015) revisan, 
en el dominio periodístico, los diversos de modos 
de representación de los metadatos, caracteriza-
dos por falta de uniformidad, lo que va en contra 
realmente de los objetivos de estandarización e 
interoperabilidad. En su estudio se observa que 
frente a la mayor presencia, en la bibliografía so-
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bre el particular, de NewsML y NIFT, lo más ha-
bitual es encontrarse con schema.org así como 
dos esquemas orientados a los medios sociales, 
que son Twitter Cards y Open Graph Protocol (en 
Facebook) en los códigos fuente. En menor me-
dida, se acude a normas como rNews, que está 
preparada para aplicar marcas semánticas a no-
ticias en sistemas de información web, o bien al 
HTML, el Dublin Core o los microdatos.  

Por otra parte, y más allá de estas consideracio-
nes técnicas, García Gutiérrez (2011), que tra-
baja alrededor de la idea de exomemoria, sos-
tiene la necesidad de aportar una perspectiva 
pluralista y democrática en las memorias digita-
les, mediantes instrumentos como los tesauros, 
las ontologías, y las prácticas del análisis docu-
mental. Desde un enfoque transcultural y partici-
pativo, incide en la relevancia social de las activi-
dades que giran alrededor de las etiquetas, los 
metadatos, las categorías, las relaciones semán-
ticas. Su mirada se inclina por lo transnacional y 
transcultural al objeto de superar las limitaciones 
y enclaustraciones propias de imposiciones posi-
tivistas o estereotipadas.  

Partiendo de estos postulados, y en el marco del 
trabajo con mecanismos lógico semánticos y 
operadores lógico-críticos, propone un análisis 
documental-semántico en el campo periodístico, 
capaz también de registrar la información obser-
vable y de detectar omisiones, errores y solapa-
mientos (García Gutiérrez, 2013, 2014; García 
Gutiérrez y Martínez Ávila, 2014)). Su registro 
modelo se compone de, en primer lugar, una des-
cripción externa, en la que se incluye información 
sobre el autor, el título, el medio de publicación, 
la fecha, y la página (o URL). A continuación, 
plantea la macroproposición, que es una síntesis 
textual de la acción, considerada la clave de toda 
la estructura analítica, y planteada mediante un 
verbo o nombre de proceso. También se incluye 
el sujeto, que abarca el ser vivo, colectivo o cosa 
que lleva a cabo la acción que predomina, pre-
viamente seleccionada. Y finalmente, el predi-
cado, que se constituye conforme a los aspectos 
que se deriva de la ejecución de la acción princi-
pal definida. Los puntos más relevantes en los 
que se debe fijar el analista a lo largo del texto 
son: sujetos, objetos, elementos asociativos, si-
tuación, causa, finalidad, consecuencia, modo, 
instrumento, lugar y tiempo.  

5.  Puntos de análisis 
A partir del estado de la cuestión que se ha plan-
teado hasta el momento, proponemos los puntos 
sobre los puede realizar un análisis sobre la or-
ganización y representación del conocimiento en 
la documentación periodística en su apartado 

textual. En un primer momento, se debe analizar 
el contexto teniendo en consideración algunas de 
las siguientes cuestiones:  

• Redacción y convergencia digital: esto tiene 
que ver tanto con las prácticas periodísticas 
en sí como con las prácticas digitales cotidia-
nas. 

• Características del medio: desde diferentes 
enfoques que van desde la orientación edito-
rial, el trabajo diferenciado conforme a las pla-
taformas, la presencia en papel, el número de 
visitas, o las rutinas informativas existentes, 
entre otros.  

• Perfiles profesionales: características de pe-
riodistas, programadores, especialistas en 
medios sociales. Cada vez tienen más in-
fluencia las personas encargadas de tareas 
como la generación de flujo de información o 
en la aplicación métricas web y su conexión 
con la documentación y la organización del 
conocimiento.  

• Orientación documental: es relevante dete-
nerse en la existencia de documentalistas y 
de un servicio de documentación. Interesa de-
tectar funciones y características.  

• Usuarios del sistema: es decir, hábitos infor-
maciones globales y necesidades de informa-
ción.  

• Bases de datos: sistema de gestión empleado 
y diseño de la base de datos.  

• Fondo documental: características y natura-
leza de la colección de documentos y datos 
existentes.  

En cuanto al vocabulario, los elementos que se 
tendrán en consideración son los siguientes: 

• Tipología: la primera piedra de toque se cir-
cunscribe al tipo de lenguaje que se aplica, ya 
sea taxonomía, folksonomía, tesauro o incluso 
ontología. O bien combinación de clases.  

• Antecedentes y fuentes: se ha de precisar 
cuáles son los antecedentes, si los tiene, el 
lenguaje y con qué bases se ha construido.  

• Términos: en lo que se refiere a cuestiones 
como el número, la tipología, el procedimiento 
de selección, las formas de refinamiento, el ni-
vel de especificidad o el impacto en la recupe-
ración de información.  

• Estructura: formas de y existencia de relacio-
nes semánticas y de formas de categoriza-
ción. Organización conceptual del propio ins-
trumento.  
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• Productores y usuarios: qué profesionales y 
en qué forma son los encargados de la elabo-
ración y mantenimiento, y cuáles de su ac-
ceso y consulta.  

• Actualización: se debe analizar los métodos y 
periodos de actualización.  

• Modelos de interoperabilidad y compatibilidad 
semántica: conexión en diferentes niveles y 
sentidos con las normas o propuestas de for-
malización. También se incluye la conexión 
con otros vocabularios o instrumentos.  

• Gestor: software empleado para la elabora-
ción y mantenimiento del constructo.  

• Evaluación y calidad, norma: nivel de segui-
miento de las normas vigentes. Seguimiento 
de la calidad. 

• Coste: es importante determinar el coste tanto 
de la elaboración como del mantenimiento. 

• Aplicaciones periodísticas: se trata la virtuali-
dad directa e indirecta en el medio de comu-
nicación.  

Por otra parte, y en lo que se refiere al marcado 
semántico, se debe analizar los siguientes as-
pectos:  

• Elementos y categorías de descripción se-
mántica: cuáles son las categorías que se em-
plean.  

• Tipología de la descripción: con vistas a de-
terminar si se plantea un etiquetado social o 
un etiquetado profesional. 

• Procedimiento de elaboración: análisis, lo 
más detallado posible, de los mecanismos 
que se emplean para determinar que un tér-
mino o etiqueta es válido para la representa-
ción.  

• Lenguaje: análisis de la relación entre el aná-
lisis o marcado y vocabulario correspon-
diente.  

• Recuperación de información: estudio sobre 
las implicaciones de esta tarea para la recu-
peración de información y la resolución de las 
necesidades de información.  

• Formalización y codificación: estudio sobre el 
modelo de formalización que se plantea para 
esta actividad.  

• Calidad y evaluación: hemos de fijarnos en los 
procedimientos, si existen, para evaluar el re-
sultado del etiquetado o marcado semántico. 

6.  Conclusiones 
Tal y como se señalaba al principio de este tra-
bajo, se ha establecido el contexto y la situación 
de las técnicas e instrumentos que afectan a la 
organización y representación del conocimiento, 
en especial a lo que tiene que ver como los te-
sauros, las folksonomías y los modelos de análi-
sis y marcado semántico. A continuación, se ha 
analizado la situación de este ámbito en lo que 
se refiere a la Documentación periodística. Y esto 
se ha llevado a cabo para delimitar, finalmente, 
aquellos temas que necesitan de una mayor con-
creción para dibujar el escenario real de la orga-
nización del conocimiento en el cambiante ám-
bito periodístico.  

Como aspectos destacables podemos señalar, 
por un lado, la continuidad de la creciente tecnifi-
cación y de las propuestas vinculadas a la web 
semántica. No obstante, parece que este pro-
ceso choca con la falta de aplicaciones normati-
vas unívocas. En segundo lugar, se debe señalar 
también el impacto real de lo que podríamos de-
nominar como organización del conocimiento so-
cial. No solo se observa en la generalización del 
uso de los medios sociales, con las consecuen-
cias correspondientes para los sistemas de infor-
mación, sino también en los lenguajes y el mar-
cado semántico. 
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