
En la formación de periodistas se propone la

incorporación de un planteamiento docen-

te que privilegia las dimensiones social e in-

tercultural. El objetivo es enseñar a narrar

los hechos de relevancia social de un modo atento a

la diversidad, a través de la indagación, la búsqueda de

nuevos temas, la elección de titulares, las historias

de vida, los reportajes hipertextuales, las fuentes no

convencionales e incluso a través de análisis inter-

textuales y comparativos que contribuyen a fortale-

cer la comunicación periodística desde un punto de

vista intercultural, y a dotarla de herramientas de con-

texto, pluralidad, contraste y participación. 

El ejercicio periodístico afecta al conocimiento pú-

blico respecto a lo que sucede a escala global y local

y se desarrolla dentro de una organización producti-

va concreta que, a su vez, se ve afectada por un jue-

go de influencias nada desdeñables: desde la propie-

dad, los patrocinadores, los gobiernos, los anuncian-

tes, las fuentes, la competencia, el público y los pro-

pios acontecimientos tejen una telaraña que diaria-

mente tiene una o varias citas-según el medio- en el

mercado y en el ciberespacio. Éste último también

ofrece la oportunidad de crear contenidos fuera de

las estructuras convencionales con los soportes pro-

pios del universo digital, incluidas las redes sociales. 

Abordar la educación intercultural se nutre de los

valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, plu-

ralismo, cooperación y corresponsabilidad social; re-

conocimiento de los derechos personales, del reco-

nocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas,

de la atención a la diversidad y respeto a las diferen-

cias, sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de éstas;

en la no segregación en grupos; en la lucha activa con-

tra toda manifestación de racismo o discriminación y

en un intento de superación de los prejuicios y este-

reotipos.

Es cierto que en el ámbito comunicativo, al analizar

los cambios de significación y uso necesitamos rela-

cionarlos «con las relaciones de poder para identifi-

car quienes disponen de mayor fuerza para modificar

la significación de los objetos» (Garcia Canclini, 2004:

35). 

Aquí podemos introducir el concepto de desigual-

dad, el desequilibrio, el cuarto mundo en el primer

mundo, en situaciones cotidianas y en estrategias des-

informativas. 

Por ello abordar la interculturalidad en la forma-

ción periodística nos lleva a extender los «Elementos

del periodismo» de Kovach y Rosenstiel (2003) para

los que la primera obligación del periodismo es la ver-
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dad; debe lealtad ante todo a los ciudadanos; la disci-

plina de la verificación: la independencia con respec-

to a aquellos de quienes informa; el control indepen-

diente del poder; ser un foro público para la crítica y

el comentario; que el significante sea sugerente y re-

levante donde las noticias sean exhaustivas y pro-

porcionadas y se respete la conciencia individual de

sus profesionales. A los que añadimos un elemento:

una apuesta para propiciar el conocimiento y el en-

cuentro entre las culturas. 

Tipologías del periodismo
Muchas han sido las denominaciones y tipologías

del periodismo, las clasificaciones temáticas, por ám-

bito de cobertura y de especialización, conviven con

otras referidas a los modos de hacer y en las últimas

décadas en entornos cada vez más globales y vincu-

lados con la prensa digital y los medios sociales, hoy

encontramos apelativos como cívico, solidario, de fuen-

te abierta, de servicio, participativo, humano, social,

2.0 o transmedia. Estos son sólo algunas de los ape-

lativos que caracterizan esta nueva etapa y que se mez-

clan con otros modelos tradicionales -referidos al

modo de conseguir y tratar la información- como el

periodismo de denuncia, de investigación, de precisión

o de datos. 

Sea cual sea el calificativo, todos los «periodismos»

tienen o deberían tener un rasgo común: la concien-

cia de que al otro lado hay unos ciudadanos a los que

se puede hacer saber-informar-sobre los aconteci-

mientos pero también sobre las injusticias, corrup-

ciones, mentiras, intereses, situaciones discriminato-

rias…, ningún contenido queda fuera siempre que

se mueva por un fin: el de ser socialmente pro-activo

que podría responder al principio de que «Está pro-

hibida la indiferencia frente al sufrimiento del otro».

Sin embargo el panorama mediático hoy privilegia

lo interesante sobre lo importante en la jerarquiza-

ción de las noticias; las tendencias respecto al plura-

lismo no están tan amplificadas, sino que la anécdota,

la trivialidad o la mercantilización condicionan la se-

lección temática y los propios contenidos. Las rutinas

prevalentes siguen siendo la visualización de escenas

dramáticas, las noticias programadas, la transnaciona-

lización de la información y la patentización de las pri-

vacidades-cuando no de intimidades- en un contexto

de soportes digitales y móviles.

Frente a estas situaciones el rol intercultural apun-

ta a una dimensión ética que conjuga la honestidad y

el compromiso social y se traduce en evitar la po-

tenciación de estereotipos que perjudiquen a deter-

minados colectivos, así como favorecer valores de-

mocráticos de igualdad y no violencia, facilitar el ac-

ceso de las minorías a los medios de comunicación,

propiciar el debate social y rechazar y denunciar las

discriminaciones. 

Documento UNESCO
Recientemente UNESCO ha ampliado el Plan mo-

delo de estudios para la enseñanza del periodismo

Model Curricula for Journalism Education iniciado en

2007. El texto editado por Fackson Banda aborda nue-

vos desafíos para la enseñanza del periodismo para

adaptarse a los conocimien-

tos especializados y habili-

dades requeridas. «Hay una

demanda de diferentes y, a

menudo, especializadas alfa-

betizaciones  (Nota 1) que

reflejan un orden de rápidos

cambios sociales, políticos,

económicos y tecnológicos. Como resultado de ello,

en las redacciones y en las aulas contemporáneas no

sólo deben aprender a navegar por las complicadas

aguas de la sostenibilidad financiera y económica, sino

también tener en cuenta las alfabetizaciones particu-

lares de la ciencias de la comunicación», entre ellas el

periodismo intercultural. 

En el documento UNESCO se considera necesaria

la competencia intercultural para tratar historias de

... apunta a una dimensión
ética que conjuga la honesti-
dad y el compromiso social y
se traduce en evitar la poten-
ciación de estereotipos 



una gran diversidad cultural, que permitan a los pe-

riodistas adquirir habilidades de interacción, nuevos

conocimientos de las prácticas culturales y capaci-

dades para trabajar en tiempo real así como fortale-

cer la colaboración. 

También en el tercer World
Journalism Education Congress
(WJCE) celebrado en el mes

de julio de 2013 en Bélgica

con el sugerente título «re-

novando el periodismo a tra-

vés de la educación» (Nota

2) se pusieron de manifiesto

igualmente las contribuciones del periodismo de in-

vestigación y del periodismo de datos en este nuevo

entorno pero, sobre todo, la importancia de la edu-

cación y la urgencia de la adaptación a los diferentes

soportes.

1. Enseñar a detectar ruidos intercultu-
rales

Desde la década de los 90 incorporamos en las en-

señanzas de periodismo una materia relacionada con

la construcción periodística de la diferencia con dos

anclajes básicos: lo social y lo intercultural. Un pe-

riodismo que indaga y cuestiona sobre la produc-

ción de información sobre temas sociales a través

de técnicas que contribuyan a la visibilidad de las pro-

blemáticas vinculadas a variables socioculturales. Sus

tres ejes son la representación informativa de los «di-

ferentes», las herramientas profesionales y el valor

social de la información 

Es un periodismo que se define principalmente por

la mirada hacia «los otros», en ese complejo reto de

re-conocer como iguales a los distintos, donde la

detección de ruidos interculturales es el primer ob-

jetivo.

Los ruidos interculturales definidos como distor-

siones en la representación informativa que impiden

el conocimiento, y que provocan una comunicación

incompleta, parcial o distorsionada. Las variables di-

ferenciadoras son una o varias de las siguientes: Gé-

nero-Sexo, Edad, clase social, discapacidad, orienta-

ción sexual, apariencia física, religión, enfermedad,

etnia y origen. A mayor número de variables, la dis-

criminación social y mediática generalmente se in-

crementa. (Ilustración I)

2. Titulares alternativos y preguntas 

La docencia del periodismo social e intercultural se

nutre de herramientas como los titulares alternativos

que se buscan para evitar ruidos interculturales, ya

que éstos se producen cuando, de acuerdo con la

teoría del etiquetaje, se nombra a una persona men-

cionando su pertenencia étnica, su país de origen, el

color de su piel, su cultura y ello no es necesario para

la comprensión de los hechos, sino bien a menudo

contribuyen al estereotipo. 

En ocasiones para evitar los ruidos cabe plantear-

se la siguiente disyuntiva: el perjuicio que causa a la

noticia no dar esos datos por un lado, y por otro el

«problema» que puede producir al interesado y a su

grupo si se menciona. Especialmente preocupante es

la denominada etnificación del delito, es decir la in-

sistencia en el origen, cuando los hechos delictivos

son cometidos por personas de diferente proceden-

cia. 

Los titulares suelen ser generalmente los espacios

más frecuentes para esta distorsión que incluso au-

menta con calificativos que no definen el aconteci-

miento sino que lo evalúan. En la búsqueda de un

discurso no distorsionador, códigos deontológicos,

manuales de estilo y buenas prácticas inciden en esta

dirección. La dimensión intercultural de los conteni-

dos se debe analizar en la representación informati-

va de la mujer, en las noticias sobre violencia contra
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Ilustración I Cuadro de variantes culturales
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mujeres, de la inmigración, de otros colectivos como

personas mayores, menores, con discapacidad, o mi-

norías religiosas o étnicas. (Ilustración II)

Comprobar la calidad intercultural
Por ejemplo, para comprobar la calidad intercultu-

ral de una información periodística audiovisual, hay

que plantearse una serie de cuestiones (Nota 3). La

primera es saber si el propio periodista tiene con-

ciencia de sus prejuicios personales respecto a los te-

mas, los acontecimientos y las personas sobre los cua-

les informa. Esta pregunta puede extenderse a su con-

sideración sobre el poder de las imágenes o las pala-

bras. Conviene, posteriormente, preguntarse sobre la

necesidad de indicar o no el grupo étnico de las per-

sonas mencionadas y si se emplea un lenguaje correcto.

También es necesario saber si las personas entrevis-

tadas están relacionadas con la información o si se eli-

gieron porque atraerán la atención del telespectador.

Asimismo hay que comprobar si los representantes

de las minorías y los testigos que figuran en una na-

rración informativa son mencionados por razones vá-

lidas. Las consecuencias que puede tener el reporta-

je sobre las opiniones de los usuarios y sobre la vida

de las personas que se mencionan, no son anodinas. 

Además de la nominación, hay que trabajar sobre la

temática, si prevalece la desviación y la negatividad así

como la argumentación polarizada. 

3. Recuperar historias de vida

Otro de los desafíos que se plantea en la formación

en el periodismo intercultural, es la oportunidad de

dar voz a los sin voz, es decir de alejarse de las agen-

das oficiales, de los textos-fuente, para dar visibilidad

a los problemas que afectan a las personas en un de-

terminado ámbito. Es posible tratar historias particu-

lares que ponen de manifiesto problemáticas sociales

o las reacciones que determinados acontecimientos

generan en los ciudadanos. Encontramos desde fór-

mulas puras, es decir relatos en primera persona, his-

torias de vida y testimonios hasta reportajes que se

presentan como una suma de casos narrados por el

propio periodista para atender a otras voces e inclu-

so recoger relatos personales narrados desde el es-

tilo directo y subjetivizado que establece mayor em-

patía entre los participantes en la interacción comu-

nicativa.

Este tipo de relato es considerado desde la óptica

de buenas prácticas cuando

se centra en sacar a la luz

problemas de integración so-

cial o situaciones de des-

igualdad. Situaciones de po-

breza y de exclusión social

son los temas prevalentes:

personas en paro, con disca-

pacidad, víctimas de la vulneración de los derechos

humanos, de la violencia pasan a un primer plano de

la actualidad (Ilustración III)

4. Dar entrada a las voces de la socie-
dad. Diversificación de las fuentes

Un periodismo en clave social e intercultural ha de

estar abierto a la participación y la movilización recu-

perando nociones de servicio a la sociedad, de vigilan-

cia de la gestión pública e incorporación de nuevos te-

mas a las agendas políticas dando entrada a las deman-

das sociales. La crisis económica nos brinda casi a dia-

Tratar historias particulares
sobre problemáticas socia-
les o las reacciones que de-
terminados acontecimientos
generan en los ciudadanos

Ilustración II Noticia ruidosa



rio noticias vinculadas con la precariedad (desahucios,

cláusulas abusivas, hipotecas, desempleo,  «sin techo»…)

Para Garretón, (1995:102) la participación consiste

en abrir canales equilibrados para la interacción de los

actores de la sociedad, ayudar responsablemente a ha-

cer transparente la gestión pública, desarrollar su agen-

da sin desvincularse de los temas de interés colectivo

y alentar la intervención activa y documentada de los

ciudadanos en la deliberación-conversación sobre los

asuntos importantes, aunque hasta ahora nos limitemos

a los «interesantes» (estudios cuantitativos sobre lo más

leído o los trending topics de Twitter o lo más visto en

YouTube indican que el espectáculo, el deporte o las

escenas familiares e intimas van muy por delante en el

interés de los usuarios).

Las voces de la sociedad
Otro apartado enriquecedor es el de las voces de

la sociedad y la participación

como reto, en íntima relación

con el asociacionismo y la

ciudadanía, con la globaliza-

ción mediática y la visibilidad

de los colectivos sociales.

El punto de partida es la in-

dagación de los colectivos

emergentes de la sociedad civil, sean organizaciones

no gubernamentales o movimientos sociales. En este

apartado Internet tiene un papel decisivo a la hora de

la presentación de determinadas reivindicaciones o

de la movilización. Asimismo se familiariza al estudiante

con los detectores de ruidos interculturales o insti-

tuciones dedicadas a la denuncia de determinadas in-

formaciones o representaciones distorsionadas.

Como actividad práctica en este apartado figura la

elaboración de una ficha técnica de una organización

no gubernamental donde se recopila la historia, los

objetivos, las actividades y la financiación así como una

entrevista a una persona representativa de la misma

que incluya una pregunta sobre la opinión acerca de

la representación informativa de su colectivo. Esta bús-

queda se relaciona con el tema de las voces de la so-

ciedad y permite nutrir la agenda del periodista y con-

feccionar una guía de recursos institucionales y no gu-

bernamentales para la cobertura de un tema social.

5 Comparar discursos: contraste

La comunicación en tiempos de tecnologías y de

discursos homogéneos reclama la competencia in-

tercultural tanto para la producción como para el con-

sumo o la recepción de los productos mediáticos.

Concretamente las propiedades de la multimediali-

dad, la hipertextualidad y la interactividad unida a la

dimensión intercultural son estrategias a considerar

a la hora de actualizar la enseñanza del periodismo ,

y sobre todo como ejercicio para plantear pregun-

tas a los relatos tal y como se realizan actualmente y

si es posible encontrar alternativas o cuestionar los

propios acontecimientos de la actualidad.

No olvidemos que aunque la transmisión sea pla-

netaria, se da en simultáneo un fenómeno denomi-

nado ‘adaptación local’ en el que tanto el periodista

como el receptor reinterpretan los productos de

acuerdo con su propia cultura y contexto.

El contraste de informaciones es también una he-

rramienta interesante en la cobertura de conflictos

ante los que el periodista puede adoptar al menos

tres posturas diferentes: la denominada posición ex-

tra, cuando se mantiene al margen del conflicto y se

limita a presentar las distintas voces; la posición inter,

cuando el periodista actúa como mediador, y la posi-

ción intra, cuando el periodista se involucra y des-

empeña el papel de actor en el conflicto, entonces

deja de ser mediador para convertirse en actor polí-

tico.

A través del análisis intertextual se pueden proce-

sar los mensajes mediáticos a través de al menos cin-
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de vida globalizada: Ted Turner via Youtube
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co filtros: el de la propiedad o estructura informati-

va, el de los textos, el de los autores, el de los acto-

res y el de las fuentes. En el actual discurso periodís-

tico diagnosticamos un fenómeno denominado intra-

mediación, desde la autorreferencia (intereses del pro-

pio medio o grupo de comunicación) o desde un plan

previo de interpretación de los acontecimientos de

acuerdo con esquemas preestablecidos u opiniones

prevalentes marcadas por la propiedad. Los perio-

distas -de acuerdo con Borrat- son selectores e in-

térpretes de conflictos, o más exactamente actúan

como «narradores, comentaristas y participantes en

el conflicto». Una buena práctica requiere que la in-

formación no se deslice hacia la propaganda y que

en estos contextos interculturales, en lugar de ahon-

dar en las diferencias, los medios cooperen en la bús-

queda de soluciones. En algunas de estas acciones es-

taremos más cerca del diálogo intercultural.

Es posible realizar en el aula los denominados ejer-

cicios contrastivos sobre la representación de acon-

tecimientos vinculados con la diversidad cultural o las

percepciones mutuas de pueblos y territorios a tra-

vés de las informaciones. (Ilustración IV)

5. Enlazar informaciones. Contexto

Cabe indagar si la información digital puede mejo-

rar, ampliar o diversificar los contenidos respecto a

los acontecimientos y opiniones sobre un tema, con

una mayor experimentación en la aplicación de las téc-

nicas hipertextuales a la hora de transmitir conteni-

dos que además aumentan las posibilidades de elec-

ción del usuario.

Joan Francesc Fondevila y Herlaynne Segura distin-

guen tres categorías: enlaces contextuales, enlaces re-

lacionales y enlaces recomendados. (2012: 32) (Nota 4).

Un estudio comparado internacional permite detectar

disparidades respecto a la utilización de elementos hi-

pertextuales, y se trata de un elemento relevante para

determinar la calidad de una información periodística.

Es cierto que la autorreferencia es quizá predominan-

te, sin embargo la riqueza del contexto está en los en-

laces recomendados que amplían el texto.

Por su parte, Ure (2013: 73-74) advierte que, en oca-

siones, los enlaces dan enti-

dad a lo que hasta el momen-

to eran simples rumores, y

pueden generar graves confu-

siones y señala como ejemplo

el hecho de que tras la ma-

tanza de 20 niños y 6 emple-

ados de la escuela de Sandy
Hook de Newton (Connecti-

cut), varios medios tuitearon enlaces al perfil de Face-
book de Ryan Lanza, identificándolo como el atacante,

cuando en realidad él era el hermano del verdadero ase-

Realizar en el aula ejerci-
cios contrastivos sobre la
representación de aconteci-
mientos vinculados con la
diversidad cultural

Ilustración IV La mujer de Haití



sino, Adam Lanza. El autor se extiende a partir de los

textos deontológicos de Associated Press o del Was-
hington Post en las recomendaciones sobre la necesidad

de contrastar lo enlazado, sobre la responsabilidad o

sobre la pertinencia de enlaces ajenos a la organización. 

Monográficos
Los especiales temáticos o monográficos permiten

una mayor experimentación en la aplicación de las

técnicas hipertextuales a la hora de presentar los con-

tenidos que además aumentan las posibilidades de

elección del usuario.

En la conmemoración del cincuenta aniversario del

discurso de Martin Luther King «I have a dream», sím-

bolo de la lucha por los derechos civiles, encontra-

mos distintas alternativas de presentación con vín-

culos que van desde un es-

pecial temático (Nota 5) en

Elmundo.es; una serie de in-

formaciones bajo el tag Mar-

tin Luther King en Elpais.com
(Nota 6) o diversos videos

históricos en bbc.com. (Nota

7)

Sin embargo, a la hora de

hacer una reflexión intercultural podemos también

tratar el gráfico titulado «Desigualdades raciales en

los EEUU» (Nota 8) que nos permite valorar no sólo

las diferencias existentes entre la población blanca y

la población afroamericana, sino también el ascenso

de la minoría hispana que supera a la afroamericana.

El enlace se podría considerar adecuado en el con-

texto del aniversario del discurso de Martin Luther

King, sin embargo la doble distinción de la población

por razas y en la evolución de ingresos con la expre-

sión raza blanca y raza negra, no es adecuada desde

un punto del contexto igualitario que pretende pro-

mover. (Ilustracion V)

6 Más participación: servicio y respuestas

Las sociedades y los individuos cada vez más inter-

conectados, pero simultáneamente más vulnerables, a

través de las redes sociales pueden encontrar respues-

tas en el periodismo de servicio o de advertencia que

tiene el potencial de alertar a la comunidad de los pro-

blemas antes de que sucedan, de que lleguen a ser acon-

tecimiento. Un periodismo que da lo relevante y útil para

la vida de sus destinatarios. Con informaciones de lo-

calización, de identificación y de acción o táctica pone

a disposición modelos de conducta explícitos o implí-

citos. En la interacción de comunicación y riesgo, con-

tenidos de promoción de la salud, de alertas medioam-

bientales o de seguridad entran en este segmento que

recupera la noción de servicio público. 

Hoy se habla también de periodismo participativo

porque el desarrollo tecnológico amplia las posibili-

dades de participación social. Frente al esquema uni-

direccional de los medios tradicionales con una es-

tructura de propiedad definida y una determinada lí-

nea editorial, las red permite un modelo bidireccio-

nal y poliédrico ya que la transmisión en red relacio-

na personas absolutamente deslocalizadas, la situa-

ción espacial es ahora irrelevante ya que emisores y

receptores están intercomunicados. Este potencial se

traduce en la idea de que cada receptor o usuario

de la red se convierte en un transmisor. Blogs, redes

sociales y cualquier forma de expresión en red pue-

den ser significativos en el universo digital para pro-

curar una adecuada representación de la diversidad

e incluso para la movilización cuando la mediación es

distorsionadora, inadecuada o discriminadora. Las re-

des sociales permiten a los ciudadanos convertirse

en protagonistas relevantes del proceso informativo,

algo antes destinado exclusivamente a los periodistas

y obligan a estar más cerca de la ciudadanía. 

En definitiva, a la detección de ruidos intercultura-

les, la producción de relatos informativos con fuen-

tes alternativas se añaden las herramientas de con-

texto, contraste y participación social-conversación-

como herramientas digitales para la enseñanza del pe-

riodismo intercultural.

De las características de la argumentación trans-

media, enunciada por Peter Jenkins (Nota 9), pode-

mos destacar la capacidad de multiplicación, la posi-

bilidad de reunir múltiples miradas y, sobre todo, las

narraciones multimediales.

Potenciar las relaciones entre lo digital y lo intercul-

tural pone de manifiesto que enseñar periodismo en

clave social e intercultural abre un abanico de posibili-
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El periodismo de servicio o
de advertencia tiene el po-
tencial de alertar a la comu-
nidad de los problemas
antes de que sucedan

Ilustración V Gráfico de desigualdades
sociales en EEUU
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dades que en ocasiones no se aprecia por el dominio

del cómo lo hacemos o cómo lo denominamos frente

a por qué lo contamos, si hay otros modos de narrar-

lo o bien si informamos para transformar la propia re-

alidad. 

Es tiempo de hacer un periodismo que no se limi-

te a reproducir declaraciones sino que investigue, con-

textualice, busque nuevas fuentes, se guíe por buenas

prácticas, en definitiva un periodismo que comunique,

que busque la calidad y el rigor. En este objetivo es

necesario trabajar, por paradójico que pueda parecer

inicialmente, en las posibilidades de contextualización,

de contraste y de conversación como tres vías para

procurar el diálogo intercultural en y desde el uni-

verso mediático.

Notas
1. En el informe UNESCO (2013)  se proponen  contenidos

sobre sostenibilidad mediática, periodismo de datos, periodismo

intercultural, periodismo de datos comunitaria, periodismo glo-

bal,  periodismo científico, con inclusión de la bioética,  género y

periodismo,  periodismo humanitario , reportajes sobre la trata

de personas y periodismo y seguridad.

2. Ponencias  presentadas en el WJCE 2013 disponibles en

http://wjec.be/downloads/.

3. Disponible en http://rjionline.org/ccj/tools/diversity-checklist 

4. Según estos autores, los enlaces contextuales están relaciona-

dos con algunas de las W de la noticia, las que tradicionalmente apa-

recen en el lead o en el teaser del periodismo digital; los enlaces re-

lacionales están vinculados a la unidad de contenido como prece-

dentes de la noticia, causas o acciones pretéritas de los protagonis-

tas y los enlaces relacionales aportan documentos de interés inte-

lectual que confieren gran valor semántico a la unidad de contenido. 

5. Especiales  Martin Luther King  Disponible en http://www.el-

mundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/index.html

6. Enlaces en elpais.com, bajo tag http://internacional.elpais.com/in-

ternacional/2013/08/24/actualidad/1377299370_693176.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/28/actuali-

dad/1377706659_397173.html?rel=rosEP

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/24/actuali-

dad/1377299370_693176.html

7. Crónica de los 50 años, enlaces audiovisuales en bbc.com

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130828_internacional_cro-

nica_50_anos_mlk_washington_tsb.shtml

8. Multimedia elpais.com http://elpais.com/elpais/2013/08/21/me-

dia/1377099897_671104.html

9. http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
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