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INTRODUCCIÓN  
 

En este trabajo de tesis se pretende investigar cómo se posicionan los periodistas de los diarios impresos nacionales 
portugueses en relación con la presión a la que están sujetos en términos de tiempo -plazos/fechas/deadlines-, antes de 
que una noticia sea publicada y qué implicaciones y/o consecuencias entraña esta situación para que el lector esté 
correctamente informado. Este escenario propone un acercamiento al código de ética deontológico del periodismo 
portugués y, en consecuencia, a la problemática planteada a raíz de los cortos plazos de entrega de las noticias, y a la 
veracidad de la información que contienen, y al mismo tiempo, nos acercan al panorama actual de la participación y 
comunicación social online. 

 
En un mundo donde las transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas y tecnológicas se suceden a una 
velocidad vertiginosa la vida cotidiana de los ciudadanos se ve muy afectada a raíz de la globalización. Existe una gran 
influencia ejercida por los medios de comunicación social, que llega a influir incluso en aquellos países donde sus 
regímenes políticos se salen del ámbito occidental. Situación que implica una gran flexibilidad y adaptación a nivel general 
como resultado de las transformaciones y de los nuevos valores que se están generando en todas las estructuras sociales. 

 
La comunicación juega aquí un papel fundamental, ya que es a través de ella cuando tomamos conciencia de lo que 
sucede en el mundo y de las consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se toman a escala internacional y 
donde el periodismo es un elemento importante en la organización de la vida cotidiana. De alguna manera, las noticias, 
entre otras muchas funciones, participan en la definición de una noción compartida de lo que es actual e importante y de lo 
que no lo es, brindan puntos de vista sobre la realidad, permiten gratificar su consumo, pueden generar conocimiento y 
también sugerir, directa o indirectamente, respuestas a los problemas a los que los ciudadanos se enfrentan a diario. Al 
aparecer en el tejido social por la acción de los medios de comunicación, participan de la realidad social existente, 
configuran referencias colectivas y generan ciertos procesos modificadores de esa misma realidad (Sousa, 2002, p. 119). 

 
El periodista utiliza numerosos recursos profesionales para priorizar la información y recurre a una gran diversidad de 
instrumentos que crean un escenario atractivo para la lectura de la misma. Así, parece que hay un camino entre la 
objetividad y la acción humana en la producción de noticias, a pesar de que algunos mitos éticos insisten en tratar la 
práctica profesional y periodística como algo objetivo y sin ideología, poniendo en la palestra, por ejemplo, el espinoso tema 
de la imparcialidad (Kucinsji, 2009, p. 14). 
 
Otro tema relevante es el fenómeno de los “plazos de entrega” de las noticias y la contrastación de la información ya que es 
una de las principales problemáticas que dificultan la efectividad de la veracidad de los datos aportados en el medio 
periodístico y que condiciona el ejercicio de sus funciones. “Vivimos en una época loca en la que la información circula de 
forma tan rápida que requiere de una explicación instantánea y tan superficial que cualquier declaración vale” (Veríssimo, 
1999, p. 7). Esta urgencia impuesta en los medios de comunicación presenta otro tipo de consecuencias: reduce, si no 
cancela, la posibilidad de reflexión en el proceso de producción de noticias, lo que no solo aumenta la probabilidad de error, 
sino que, y principalmente de forma más grave, limita la posibilidad de escribir artículos con diferentes perspectivas que 
capaciten y provoquen al lector para elaborar diferentes preguntas. Por otro lado, la premura en la construcción de las 
noticias obliga a revelar información de la que no está seguro, muchas veces se lanza sin estar contrastada; somete a las 
fuentes a la lógica de la velocidad (presentada como una imposición de la realidad y no como una consecuencia del modo 
de producción) que muchas veces compromete, en el origen, la calidad de la información a transmitir y, al mismo tiempo, la 
obliga para poder obedecer a esta temporalidad, que alimenta el círculo vicioso en la relación fuente/periodista, calificando 
automáticamente a unos en detrimento de otros, con reflejos evidentes en la formación de consensos. 

 
Según Nicholas (1997, p. 43-52), los periodistas tienen un gran e insaciable apetito de información y utilizan diferentes 
fuentes donde nutrirse como la televisión, la radio, el fax, el teléfono, las fuentes orales, el correo electrónico o las bases de 
datos online. Sin embargo, los documentos inéditos y las fuentes orales implican una mayor problemática cuando se trata 
de elaborar una noticia con autenticidad y precisión. Por otro lado, las fuentes documentales presentan una gran dificultad, 
debido al poco tiempo que tiene un periodista para procesar la gran cantidad de información que le llega a diario. Tiene que 
utilizar su inteligencia y juzgar si los documentos de los que dispone son relevantes o no. La investigación en este ámbito 
es ciertamente ‘una labor interminable’, no sólo porque la lógica de la competencia exige respuestas definitivas y 
grandilocuentes en cada edición, sino porque nuestras certezas son siempre provisionales 

 
Considerando todo lo referido con anterioridad, el objeto de esta investigación está vinculado estrechamente con la 
comunicación social, teniendo en cuenta la interpretación que le da la Escuela Alemana de Comunicación (Benito, 1982, 
pp. 169-175). En este sentido, y siguiendo la clasificación citada por Martínez Albertos (1983, 118-119) es necesario 
señalar que, de todas las posibles modalidades aportadas por él éste no será un estudio que se centre en el análisis de un 
medio particular de comunicación, ni de una investigación sobre el análisis de contenido de algún producto de 
comunicación, ni de un estudio sobre el tratamiento de la información. Tampoco de los aspectos psicológicos o sociológicos 
de las audiencias o públicos y, por tanto, tampoco se trata de un estudio sobre los efectos de determinados mensajes en 
las audiencias o estudios similares sobre mediación, usos de la comunicación o procesos de inculturación. Teniendo en 
cuenta el título de este trabajo, sólo queda un objeto de estudio específico, que no es otro que el tratamiento del periodismo 
desde la perspectiva del análisis de control, es decir, desde la perspectiva de los actores emisores de la comunicación, que 
en este caso son los propios profesionales de la información. Más concretamente, se centrará en el estudio de la ética 
periodística y en un análisis de los aspectos deontológicos de la misma, especialmente en lo que se refiere a las 
limitaciones que los plazos tienen en la difusión de una información fáctica, verdadera y objetiva. 



 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL 
El principal objetivo de esta investigación es analizar, interpretar y probar si los periodistas de los diarios impresos 
portugueses consideran los plazos/ fechas de entrega de sus trabajos como uno de los principales obstáculos para que la 
información sea veraz. La problemática central que plantea este estudio es entender y conocer en qué medida estos 
tiempos de entrega de las noticias ponen en riesgo su publicación, si influye en la forma en que se transmite la información, 
si interfiere con el código de ética deontológico de la prensa portuguesa y, sobre todo, si condiciona la legitimidad de la 
información. 

 
Para dar respuesta al objetivo principal de este trabajo es necesario proponer varios objetivos específicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Obtener datos para el análisis de las características esenciales del perfil del periodista como por ejemplo el género, el 
grupo de edad al que pertenecen, su formación o la experiencia profesional adquirida para comprender la relación con las 
respuestas dadas; 
OE2. Evaluar si la temporalidad para los periodistas es una preocupación esencial para construir las noticias; 
OE3. Comprobar si los plazos de entrega de las noticias condicionan la veracidad de la información; 
OE4. Verificar si los plazos de entrega son un factor influyente en la manipulación de la información; 
OE5. Evaluar si los plazos de entrega ponen en peligro la ética deontológica de la comunicación; 
OE6. Evaluar hasta qué punto la presión de los editores influye en la veracidad de la información; 
OE.7. Comprobar si la aparición de los periódicos online ha hecho más complejo la forma de elaborar la información y su 
entrega; 
OE8. Comprobar si es frecuente la “violación” el código de ética deontológico periodístico debido a la presión del tiempo; 
OE9. Evaluar si los periodistas consideran la competencia como una razón plausible para publicar una historia sin 
contrastar. 

 
Para dar respuesta a los objetivos del proyecto a continuación se plantean las siguientes preguntas de investigación: 
PI1- ¿Los plazos de entrega de las noticias influyen en la veracidad de la información? 
PI2- ¿Preocupa a los periodistas los plazos de entrega de sus trabajos? 
PI3- Debido poco tiempo del que disponen los periodistas para elaborar la información ¿es posible que se publique sin 
contrastar?¿Los plazos de entrega pueden comprometer la veracidad de la información? 
PI5- ¿La competitividad influye en los plazos de entrega de los trabajos? 
PI6- ¿Disponer de poco tiempo para la construcción de las noticias pone en peligro la ética de la comunicación? 
PI7- La falta de tiempo ¿conduce a la manipulación de la información? 
PI8- La aparición de periódicos online contribuye a aumentar la presión a la que se ven sometidos los periodistas para 
elaborar 
una noticia 

 
 

Para desarrollar esta investigación y cumplir con sus objetivos se elaborará un cuestionario que será testado por 
periodistas profesionales portugueses, con el fin de validarlo, es decir, comprobar si las preguntas son perceptibles y tienen 
sentido, así como si la secuencia en la que se presentan está ajustada. 



 

METODOLOGÍA 
 

FASE 1 
Para responder a las preguntas de la investigación de la tesis y con el objetivo de mejorar la práctica de los comunicadores, 
se realizará una revisión de fuentes sistemática exploratoria o scoping review (García-Peñalvo, 2022). Esta revisión servirá 
para elaborar el estado de la cuestión en relación con el tema elegido para la investigación describiendo a través de 
diversos autores los conceptos vinculados a la problemática de los plazos y a la teoría del newsmaking frente a la realidad 
digital actual y con la proliferación de las redes sociales como fuentes de información. 
 
FASE 2 
Con el fin de obtener información para cumplir con los objetivos de este estudio, seleccionaremos la encuesta como 
técnica de investigación social. Se trata de una técnica que garantiza un análisis cuantitativo de los datos ya que su 
estructura está estandarizada, tanto en la redacción de las preguntas como por su orden (Borg y Gall, 2002). Además de la 
razón expuesta, existen otras cuestiones que contribuyen a que ésta sea la técnica más adecuada para alcanzar los 
objetivos de este estudio: en primer lugar, el bajo coste de la distribución de un cuestionario en un área geográfica 
relativamente amplia; el tiempo reducido para obtener los datos; la confidencialidad/anonimato de las respuestas (que 
predispone a los encuestados a sentirse más cómodos dando su opinión al rellenar el cuestionario); y, la posibilidad de 
evitar la influencia del investigador en las respuestas de los sujetos participantes en el estudio (Bravo, 1991). 
 
Esta técnica también presenta algunas debilidades: el hecho de que los datos se recopilen de forma indirecta, sin la 
presencia del investigador en el momento de su recogida, no permite al investigador solicitar aclaraciones sobre cuestiones 
que no estén claras, ni al encuestado pedir aclaraciones sobre las preguntas (Ghiglione y Matalon, 1997). Así pues, para 
que los datos recogidos mediante esta técnica sean fiables deben cumplirse varias condiciones: rigor en la elección de la 
muestra, formulación clara y sin ambigüedades en las preguntas, correspondencia entre el universo de referencia de las 
preguntas y el universo de referencia del encuestado, clima de confianza en el momento de la administración del 
cuestionario. Si alguna de estas condiciones no se cumple correctamente, la credibilidad del trabajo en su conjunto se 
resentiría, por lo que estos aspectos se tendrán en cuenta para obtener un estudio fiable. 
 
El cuestionario del estudio se aplicará en todo el territorio continental de Portugal y se publicará a través del Sindicato de 
Periodistas, el Club de Periodistas Portugueses y la Comisión de la Tarjeta Profesional de Periodistas. Todos estos 
organismos tienen su sede en Lisboa, pero su actuación es de ámbito nacional. 
Teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos estas entidades serán un vehículo esencial para llegar al mayor número 
de profesionales de la información que proceden de las distintas regiones de Portugal: Aveiro, Lisboa, Oporto, Coimbra, 
Leiria, Braga, Braganza, Portalegre o Faro. 
 
Se generará un código o unidad de registro para estas encuestas, de manera que cada una de ellas pueda ser identificada 
de forma individual. Antes de pasar la encuesta para ser completada, será testada por periodistas profesionales, con el fin 
de validarla, es decir, se comprobará si las preguntas son comprensibles y tienen sentido, así como si la secuencia en la 
que se presentan es la adecuada. 
 
Los datos obtenidos a través de las respuestas de los encuestados serán codificados y analizados para obtener los 
resultados de la investigación, por lo que las preguntas presentadas en el cuestionario se formularán de acuerdo con los 
objetivos y las preguntas de investigación señaladas en el apartado anterior. 

 
En Portugal nos encontramos con 5621 periodistas portugueses censados con carné profesional, independientemente del 
área (tema/especialidad) en la que trabajen. Para esta investigación intentaremos pasar el cuestionario al mayor número de 
profesionales que podamos. Aunque somos conscientes de que las respuestas probablemente solo alcanzaran a un 10% 
de dicha población. 
 
En el apartado de los resultados de la tesis revelaremos las conclusiones obtenidas en la encuesta, haremos una analogía 
entre lo que los autores refieren sobre los temas abordados y las perspectivas de los entrevistados y, finalmente, 
presentaremos la conclusión del trabajo realizado, revelando cuáles pueden ser posibles propuestas a las cuestiones que 
fueron planteadas. 

 
FASE 3 
Todo este proceso de investigación no adquirirá una base científica completa, un marco y una dinámica constante y actual 
si además de compartirla en los espacios académicos no se integra en la aldea global en la que vivimos, es decir, si no la 
damos a conocer a la ciudadanía. Su difusión social ayudará a profundizar en los temas relevantes y a llegar a un grupo de 
personas que de otra manera no tendrían acceso a él. Hoy en día, la publicación de trabajos científicos y académicos debe 
ir acompañada de una estrategia de difusión bien pensada y previamente estructurada, que pasará por promover esta 
investigación en diferentes canales, como, por ejemplo, las redes sociales. 
 

  



 

MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  
 

Por otra parte, este proyecto no precisa de grandes infraestructuras científicas o equipamientos singulares para su 
desarrollo. Para el presente proyecto se emplearán los siguientes recursos: 

 
• Gracias a los convenios que la Universidad de Salamanca con las más reconocidas entidades de investigación y gestión, 
se emplearán recursos especializados a través de su plataforma web y sus bibliotecas como los que se detallan a 
continuación: 
- Portal de libros electrónicos: CIELO 
- Repositorio documental de la Universidad de Salamanca: Gredos. 
- Metabuscador de recursos y catálogo colectivo de las universidades públicas de Castilla y León: WorldCat. 
- Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 
- Programa de análisis estadístico: IBM SPSS Statistics. 
- Herramienta digital de elaboración y distribución de encuestas: Qualtrics 

 
• Se utilizarán bases de datos internacionales como Web of Science (FECYT), Scopus o Europeana y buscadores de 
contenido científico-académico como Google Scholar, Academia.edu o la base de datos de producción científica hispana: 
Dialnet. 

 
• Se asistirá a cursos, talleres y seminarios complementarios dedicados a conocer en profundidad en área de estudio. 

 
En el marco del multidisciplinar programa de Doctorado “Formación en la Sociedad del Conocimiento” de la Universidad de 
Salamanca, permite contar con un apoyo transversal de otros grupos de investigación, profesores o investigadores 
vinculados al programa. 

 
Durante el desarrollo de todo el proyecto se cuenta con el respaldo y un espacio físico del Grupo de Investigación 
Reconocido de la Universidad de Salamanca Cultura académica, patrimonio y memoria social, al que pertenecen tanto la 
directora de la tesis como la doctoranda, que servirá como lugar de encuentro entre investigadores y dispondría de un área 
de trabajo, que pertenece al Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca 
(https://iuce.usal.es) que además nos ofrece cursos como complementarios a la investigación y a la docencia. 

 
Con respecto al software: como ya se ha comentado, la Universidad de Salamanca permite acceder a licencias de los 
programas estadísticos como SPSS o herramientas de diseños experimentales en línea, como Qualtrics, o programas de 
posproducción de imagen y vídeo. 

 
Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento (García-Peñalvo, 
2014), siendo su portal la principal herramienta de comunicación y visibilidad de los avances (García-Peñalvo et al., 2019). 
Esta tesis se desarrolla en el Grupo de Investigación Reconocido CaUSAL 
(https://produccioncientifica.usal.es/grupos/8492/detalle) de la Universidad de Salamanca. 

 



 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
 

El presente proyecto se realizará en cinco años. A continuación, se detallarán las principales tareas y actividades a realizar: 
 

- De noviembre del año 2022 hasta finales del 2023: se llevará a cabo una revisión y análisis de diferentes referencias. 
tanto documentales como audiovisuales con relación al tema de estudio para configurar el estado de la cuestión del 
proyecto y el marco teórico; 

 
- De marzo a mayo de 2023: se elaborará un cuestionario a través de la plataforma online Qualtrics que se pasará a los 
periodistas de prensa portuguesa de tirada diaria y online. La encuesta se implementará a partir de finales de junio de 2023 
y estará abierta hasta finales de noviembre del mismo año. 

 
- Durante el 2024, se pretende escribir entre 2 y 3 artículos científicos sobre el tema de la tesis y se presentarán los 
resultados en diferentes Congresos Científicos. 
Durante el primer semestre de 2024 se analizarán los resultados de las encuestas para sacar conclusiones que centralicen 
los temas a desarrollar. En este momento la tesis se estará redactando y los resultados de las encuestas requerirán una 
nueva revisión, 

 
- En 2025 se seguirá haciendo un análisis comparativo de los resultados de las encuestas y de lo que piensan los autores 
sobre las cuestiones que se derivan de los resultados obtenidos, eliminando o insertando el contenido científico necesario 
para la finalización de la tesis. 

 
- En el 2026/27, se terminará de escribir la tesis, se desarrollará un plan de publicaciones en revistas de calidad 
contrastada y se hará su defensa pública. 
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