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Usos de la curaduría de contenidos en 
portales periodísticos latinoamericanos 
de carácter independiente y alternativo

Jenny Teresita Guerra González

Resumen
Este capítulo da cuenta de cómo tres portales periodísticos 
latinoamericanos –La Tinta (argentino); Soy Arepita (venezola-
no) y El Intercambio (guatemalteco)– caracterizados como inde-
pendientes y alternativos, utilizan la curaduría de contenidos 
como estrategia contrainformativa. Esto en clara oposición a 
la producción y sobreabundancia de “contenido original” que 
define al periodismo digital contemporáneo. Así, se parte del 
vínculo directo entre este último fenómeno y el de la cura-
duría de contenidos, conceptualizada como serie de prácticas 
conducentes a la presentación de información útil sobre un 
tema específico en una nueva estructura, forma y formatos a 
la que se encontraba en un principio. Con el propósito de que 
trate las diferentes aristas que configuran al objeto de estudio, 
el texto se organiza en cuatro partes analítico-descriptivas y 
un apartado de conclusiones. 

Palabras clave
curaduría de contenidos, portales periodísticos, medios inde-
pendientes y alternativos, contrainformación, América Latina 

Introducción

El periodismo digital latinoamericano, cuyos orígenes organi-
zacionales formales suelen asociarse a la creación de El Faro, 
proyecto nacido en 1998 en El Salvador, adquiere al día de hoy 
diferentes modalidades, formatos, géneros y modelos de nego-
cio, mismos que integran un ecosistema de información web 
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particular. Por lo tanto, se hace necesario analizarlo desde la 
perspectiva de los estudios de la información y concretamente 
a partir del enfoque de los contenidos digitales, máxime cuan-
do los algoritmos, el diseño y la agenda corporativa-financiera1 
implementados por las grandes empresas tecnológicas condi-
cionan la libre circulación y acceso a la información aunados a 
los mecanismos de censura y vigilancia que en mayor o menor 
medida ejecutan los Estados nacionales alrededor del mundo. 

El periodismo digital, a diferencia del periodismo tradicio-
nal o impreso, lidia con factores clave como la información en 
tanto bien abundante; una mayor propensión al feed back o re-
troalimentación entre medios y audiencias; las nuevas formas 
de consumo mediático y la injerencia constante de la innova-
ción tecnológica (Gómez de Arango 2009). Así, el periodis-
mo digital se caracteriza por su inmediatez, hipertextualidad, 
multimedialidad e interactividad. Vale la pena recordar que la 
hipertextualidad consiste en la funcionalidad que permite al 
usuario consultar múltiples contenidos por medio de vínculos 
o links dentro de la información. Por otra parte, la multime-
dialidad ayuda al medio o al periodista –principal actor o inter-
mediario social– a acompañar la información con imágenes y 
vídeos que captan la atención de las y los lectores. Finalmente, 
la interactividad facilita el acercamiento con el lector a través 
de cajas de comentarios y datos de contacto, que hacen que la 
persona lectora se sienta parte del medio (Hervert 2020). 

Las anteriores propiedades, definitorias del periodismo 
digital contemporáneo, son producto de la condición de in-
ternet como metamedio o supramedio, medio contenedor en 
el que caben todos los medios –aglutina el audio, el texto 
y las imágenes–. Funciona como una nueva arquitectura en 
1 Steven Hill en O las grandes tecnológicas o la prensa libre (2021) sostiene que una de las 

amenazas para el bienestar económico de la prensa libre a nivel mundial consiste 
en la absorción de parte de Google y Facebook del 60% de la publicidad en 
línea. Ya que esta clase de avisos representan más de la mitad del gasto total por 
publicidad, dicho fenómeno ha contribuido enormemente a la desfinanciación 
y el quiebre de empresas de noticias en un país tras otro. “... los medios digitales 
han convertido a miles de editoriales y emisoras en poco más que escritores fan-
tasmas no remunerados de los contenidos de su plataforma”. “Son «editoriales 
robot» en las que los algoritmos llevan a cabo las tareas esenciales de un editor”.
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la sociedad de la infocomunicación2 al establecer relaciones 
complejas e interdependientes utilizando herramientas de 
software para la creación, edición, diseminación e interacción 
entre emisores y usuarios de la comunicación (Campos Freire 
2017). De acuerdo con Shirky (2009), internet es un metamedio 
al fungir como destino de los demás medios; ser el dispositi-
vo de consumo de cualquier medio y servir como equipo de 
producción del conjunto de los medios. En ese entendido, la 
web o cara pública de aquella, favorece la generación y circu-
lación de metainformación.3 

Es en este contexto mediático global, con ineludibles re-
percusiones y condicionamientos en la región latinoamerica-
na, que surge el interés y preocupación de parte de estudiosos 
de la comunicación, la sociología de la cultura, la política y las 
relaciones internacionales, por analizar el papel y las aplica-
ciones de “nuevas” herramientas formalizadas en el entorno 
de la web, como es el caso de la curaduría de contenidos, en 
el diseño y compartición de contenidos informativos digitales 
de índole periodística. Así, este capítulo aborda el tópico es-
pecífico de los usos de la curaduría de contenidos en portales 
periodísticos latinoamericanos de carácter independiente y al-
ternativo a partir de tres objetivos particulares:

1.) Exponer el tipo de curaduría de contenidos que se lleva 
a cabo en el ámbito del periodismo digital;

2.) Caracterizar a los portales periodísticos latinoameri-
canos que se definen como independientes y alterna-

2 La infocomunicación es el producto resultante del ambiente digital que propicia que 
la información y el proceso comunicacional se den como un todo a través de 
la mediación tecnológica. Actúa como enfoque transdisciplinar de las Ciencias 
de la Información y las Ciencias de la Documentación y tiene sus orígenes en 
Francia hacia 1975 aunque hoy en día su estudio es llevado a cabo por investiga-
dores portugueses y brasileños mayoritariamente (Saladrigas Medina y Linares 
Columbié 2017). 

3 La denominada metainformación es el sistema semántico de metadatos o etiquetas 
que tienen un papel fundamental en la arquitectura de la información de los 
productos del entorno web. Permite que los sitios u otros espacios de internet 
sean accesibles para usuarios, motores de búsqueda y aplicaciones. Esto reper-
cutirá en un incremento sustancial de la capacidad de identificación, descripción, 
clasificación y localización del contenido (INTECO 2010). 
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tivos en el marco más amplio de la llamada contrain-
formación y; 

3.) Observar los usos que de la curaduría de contenidos 
efectúan algunos portales periodísticos latinoamerica-
nos independientes y alternativos, además de evaluar 
cómo su acción coadyuva a crear contrapesos informa-
tivos e ideológicos en la web.

Cada uno de estos objetivos se desarrollan en las distintas par-
tes que integran el presente texto que va de lo general a lo 
particular, en un ejercicio epistemológico inductivo. 

¿Qué y cómo son los portales periodísticos 
latinoamericanos independientes y alternativos?

Entre 2009 y 2014, en América Latina ocurrió un boom de me-
dios periodísticos digitales: revistas, portales y blogs. Un buen 
número de aquellos conjugaba inicialmente versiones impre-
sas y en línea para, a posteriori, optar por mantenerse solo en 
línea; otros tanto surgieron exclusivamente en formato digital 
para distribuirse en la web. Sobre este último tipo, podemos 
listar los casos de El Mostrador y Ciper en Chile, Agenda 4P en 
Argentina, Prodavinci en Venezuela, Lado B en México y Verdad 
Abierta en Colombia. 

Tal avalancha de medios en línea que se ha ido formali-
zando, condiciona su estudio a una clasificación inicial de cin-
co tipos, de acuerdo con el periodismo que realizan. La prime-
ra de ellas es la del periodismo investigativo que define a medios en 
los que más del 80% del contenido que difunden es propio. Su 
foco principal está en realizar reportajes a profundidad, más 
allá de informar sobre eventos o noticias de coyuntura. Por 
otro lado, tenemos al llamado periodismo narrativo, el cual eng-
loba a medios que priorizan la crónica y las entrevistas de lar-
go aliento como formatos periodísticos dominantes. El tercer 
tipo, conocido como periodismo ciudadano, incluye medios en los 
que el mayor porcentaje de su contenido proviene de perso-
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nas no profesionales –ciudadanos de a pie o periodistas ama-
teurs–, quienes disponen de un equipo permanente que edita, 
destaca o da seguimiento a las notas enviadas y publicadas.

A continuación, tenemos al periodismo generalista en el que 
se insertan medios que reportan sobre una cantidad amplia 
de temas, fundamentalmente de coyuntura, en diferentes for-
matos. La mayoría de ellos se organizan verticalmente, hacen 
contenido propio y curaduría de información, es decir, selec-
ción y editorialización de contenido proveniente de agencias 
o publicado originalmente en otro medio o redes sociales. El 
quinto tipo es el periodismo de verificación del discurso, mismo que 
concentra medios cuyo contenido principal consiste en la ve-
rificación con datos de dichos o frases de actores relevantes 
en un país (FACTUAL 2014; Noguera-Vivo 2016).

Ahora bien, la denominada línea ideológica o línea edito-
rial de los medios periodísticos4 nos obliga a clasificarlos –sean 
o no digitales– como comerciales, propagandísticos, alterna-
tivos e independientes. En este capítulo nos interesa abordar 
a los dos últimos. De acuerdo con SembraMedia, entidad sin 
fines de lucro representante de más de 800 emprendedores 
de medios digitales, el periodismo independiente no es partidista, 
su línea editorial y sustento económico no responden a las 
necesidades particulares de una corporación o un solo do-
nante y su contenido tiene la vocación de informar y servir al 
interés público (SEMBRAMEDIA 2020). Aunada a esta categoría, 
tenemos la de periodismo alternativo –alternativo a las estructu-
ras hegemónicas de poder establecidas por el Estado–. Este 
periodismo constituye un acto político que busca un cambio 

4 La línea editorial de un medio de infocomunicación es la orientación permanente 
de sus publicaciones: intencionalidad de sus editoriales; selección de sus colum-
nistas; personajes que se entrevistan o que se silencian; hechos que se destacan 
o se omiten; enfoque habitual de las noticias (Aznar 1999). La perspectiva mar-
xista en el estudio de los medios los caracteriza como instrumentos ideológicos 
que condicionan la conducta humana, promueven valores sociales, formas de 
vida, ocio y pautas de consumo (Catalán Lerma 2004). Por otra parte, el enfoque 
intercultural afirma que la línea editorial está vinculada con restricciones de orden 
interinstitucional e intrainstitucional que se constituyen en la matriz histórica de 
la empresa o medio. Influyen en la comprensión, interpretación y resignificación 
de la realidad social, patente en sus productos periodísticos (Arrueta 2013).
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social colectivo y participativo, dando voz a sectores que han 
sido relegados de los espacios de poder (García Santamaría 
2019). Adicionalmente, Gómez de Arango (2009) conceptua-
liza a los medios alternativos como micromedios vinculados 
al periodismo ciudadano en el que los individuos juegan un 
rol activo en el proceso de recolección, reporteo, análisis y 
diseminación de noticias e información.

Como podemos inferir, las categorías de periodismo in-
dependiente y alternativo son complementarias y se insertan 
en lo que periodistas y estudiosos de los medios han llama-
do contrainformación. La contrainformación es la información 
transmitida por grupos independientes no vinculados a los 
poderes políticos o económicos acerca de los problemas ac-
tuales del mundo como el cambio climático, la desigualdad 
económica, la precarización laboral, la migración, etc., en 
contraposición a los medios de comunicación creados bajo 
grupos empresariales (la llamada media hegemónica). Este tipo 
de información se asocia normalmente a las reivindicacio-
nes de diferentes movimientos sociales y proviene de distintas 
ideologías (López Martín y Roig Domínguez 2004). 

Según Marín García (2020), el periodismo contrainformativo 
que se produce y difunde por la web no es periodismo viral, 
de algoritmos, de nichos, de tráfico, de propaganda, filiación 
política y/o religiosa. Mientras que sí es: periodismo creador 
de comunidades, de verificación, colaborativo, de creación de 
alianzas y redes, transparente, con un ideario subyacente de 
medio social y de servicio, alterno a las epistemologías pa-
triarcales, supremacistas, heteronormativas y neoliberales, de 
denuncia, así como recurso de información crítica en el marco 
más amplio del derecho de acceso a la información (Hamada 
2013, Marín García 2020, García Santamaría 2019).

En América Latina, el periodismo independiente y alter-
nativo en su vertiente digital se configura como un periodis-
mo profesional sostenido por el apoyo de fundaciones, dona-
ciones de los usuarios, becas e ingresos obtenidos mediante la 
oferta de formación y capacitación (cursos, talleres, semina-
rios, etc.). Todo ello en un contexto en que la agenda mediá-
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tica se impone cada vez más por las empresas tecnológicas y 
los motores de búsqueda, sin dejar de lado la aún avasallante 
concentración de los medios por grupos nacionales y multina-
cionales (Zuluaga Trujillo y Gómez Montero 2019). Empero, 
la labor diaria de estos espacios de infocomunicación permite 
crear, en mayor o menor medida, contrapesos informativos 
e ideológicos en un ecosistema de información en internet 
eminentemente comercial, escasamente democrático y sujeto 
a la dictadura de los algoritmos de búsqueda y las estrategias 
de posicionamiento.

Al enfocarnos en los portales periodísticos latinoamerica-
nos independientes y alternativos, en su consolidación como 
espacios digitales y en línea de contrainformación, identifica-
mos una serie de aspectos que deben reunir en tanto medios 
infocomunicacionales regionales:

•	Ser proveedores de espacios de comunicación y socialización 
para sus audiencias a través del fomento de la conectividad y 
la relación de proximidad. A la par que el portal dialoga con 
sus lectores, construirá ámbitos de participación para que 
sean éstos quienes puedan identificarse entre sí y crear redes 
de confianza y colaboración mutua;

•	Contar con licencias legales flexibles y formatos que permi-
tan la colaboración y el reúso de los contenidos por parte 
de los ciudadanos apuntalando la participación abierta y de 
calidad;

•	Apostar a la “gestión del conocimiento” valorando las con-
tribuciones de calidad de sus audiencias, reconociendo a 
aquellos usuarios más proclives a la colaboración y canali-
zando espacios para que éstos se reconozcan también entre 
sí y encuentren lazos de afinidad común;

•	Ofrecer, además de información, servicios útiles a sus usua-
rios mediante productos adaptados a sus necesidades de 
creación y recreación del proceso informativo como el de-
sarrollo de widgets o aplicaciones para ser empleadas fuera de 
sus portales (Lara 2008). 
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Aplicación de la curaduría de contenidos 
en el periodismo digital 

Antes de analizar algunos ejemplos de portales latinoamerica-
nos que utilizan la curaduría de contenidos como parte de su 
estrategia de comunicación, es necesario definir este concepto 
y conocer las actividades y procesos involucrados. Se deno-
mina curaduría digital de contenido o curaduría de conteni-
dos5 al proceso de recabar contenido relevante –información 
útil– de un tema específico, filtrarlo, añadirle valor y compar-
tirlo. La curaduría de contenidos surge en tanto posibilidad de 
compartir información editorializada aplicando criterios 
de selección y aportando un filtro humano al enorme caudal 
informativo en el que las sociedades contemporáneas estamos 
inmersas (Guerra 2017). 

Si bien existen varias metodologías para realizar cura-
duría de contenidos –4S de la Content Curation (Guallar 
y Leiva-Aguilera 2013); Nivel de pensamiento, proceso, 
organización, valor y audiencia (White 2017) y Evaluate, 
Interpret, Personalize (Lister 2013), etc.– la mayoría de 
ellas consta de las mismas o similares fases: búsqueda de 
múltiples fuentes de información sobre el asunto elegido; 
filtrado de la información relevante para el público meta; 
creación de un contenido nuevo que aporte valor agregado 
y difusión del contenido en uno o más medios. A diferencia 
de la creación de contenido original, la curaduría presenta 
información útil sobre un tema específico en una nueva 
estructura, forma y formatos. El responsable de este pro-
ceso se denomina curador(a) de contenidos, profesional que 
localiza, organiza, edita y comparte información (conteni-

5 Aunque en los comienzos de la web 2.0, que propició el desarrollo de la cu-
raduría digital, esta era exclusiva de los seres humanos y se apoyaba en herra-
mientas como agregadores de contenidos, marcadores sociales, sistemas de 
alertas y administradores de listas de lecturas, al día de hoy contamos con una 
curaduría automática o semiautomatizada gestionada por Inteligencia Artifi-
cial (algorithmic curation), una curaduría de datos colaborativa (tribal curation) y 
una autocuraduría con propósitos profesionales-laborales (Self-service curation) 
(Deshpande 2016; Monago 2016). 
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do) destacado sobre un tópico concreto proporcionando al 
lector su visión personal (George 2013).

Según expone Javier Guallar (2014), la curaduría de con-
tenidos se ha trasladado de la documentación al periodismo 
ante la crisis de los grandes grupos de medios y la aparición 
de información periodística en redes sociales, blogs y otros 
espacios en línea amateurs, semiprofesionales o profesionales. 
Así, las prácticas del periodista de nuestros días se insertan en 
la fórmula creación de contenido más curación de contenido. 
En el escenario del periodismo digital de esta segunda década 
del siglo XXI, la curaduría de contenidos permite la asociación-
colaboración entre medios digitales de distinto tamaño y lugar 
de origen; la formación de comunidades de usuarios en torno 
a un tipo/formato de contenido; definir una identidad edito-
rial propia a partir de la presentación novedosa de contenidos 
informativos preexistentes y emplear contenido de medios 
impresos en portales u otros medios digitales y viceversa, co-
adyuvando a la conversación pública (Noguera-Vivo 2016).

El periodista, en el rol de curador de contenidos, debe 
contar o desarrollar competencias en gestión de la informa-
ción y comunicación, conocimientos de redes sociales, habi-
lidad para jerarquizar y archivar información e integración de 
múltiples flujos informativos. Al sumar estos factores, los pe-
riodistas serán capaces de incluir dicha práctica dentro de su 
rutina laboral o, en su defecto, emplearla para un evento de 
interés social o bien, para la planificación de una cobertura 
concreta. En el periodismo digital, la curaduría de conteni-
dos posee dos dimensiones: como especialización laboral y 
como competencia transversal, entendida esta última como 
el tipo de competencia que, aunque no es requerida estricta-
mente para realizar una actividad concreta, ofrece beneficios 
añadidos al desempeño de esa actividad o profesión, indepen-
dientemente de cuál sea (Codina, Guallar y Lopezosa 2020; 
EUROFORUM 2020). 

Para emprender una curaduría periodística de calidad, 
instituciones como The Berkman Klein Center for Internet 
& Society de la Universidad de Harvard han establecido una 
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serie de buenas prácticas, que los profesionales de la infoco-
municación deben seguir. A saber: 

•	 Verificar la fuente: No reproducir información descono-
cida o de fuentes poco creíbles o fidedignas;

•	 Dar crédito a la fuente: Siempre incluir el link a la fuente 
original, no únicamente el nombre de la historia, autor 
o medio en que ésta apareció;

•	 Minimalismo: Reproducir solamente porciones de los 
artículos o noticias que sean necesarios para identificar 
la historia;

•	 Adicionar valor al material (editorializar) mediante: 
a) Inclusión de nueva información o hallazgos, 
b) Incorporación de análisis de datos, 
c) Inclusión de comentarios u opiniones de expertas 

y expertos. 

Además, no se ha de olvidar que para que la curaduría de con-
tenidos sea eficiente y posibilite la diversidad informativa, así 
como la construcción de espacios de crítica, no debe ser uti-
lizada en un porcentaje mayor al 30% del contenido total del 
medio periodístico, sea este blog, revista o portal.6

En el ecosistema digital, el periodista necesita en repeti-
das ocasiones recurrir a fuentes digitales abiertas para com-
plementar o interpretar aspectos de la realidad y de la cober-
tura social que lleva a cabo para su medio de comunicación. 
Tal procedimiento implica el desarrollo de un “periodismo de 
servicios” por la dimensión que adquiere la búsqueda sistema-
tizada y el análisis de recursos de información. La curaduría de 

6 En marzo de 2020, ante la información falsa que circulaba en internet sobre la 
pandemia de Covid-19 y las futuras elecciones presidenciales en Estados Uni-
dos, la mencionada institución norteamericana organizó un panel virtual en el 
que investigadores compartieron ideas y propuestas para abordar la desinfor-
mación. Joan Donovan, participante del evento, destacó la importancia de la 
curaduría de contenidos para contrarrestar la desinformación y ayudar a las pla-
taformas a reestructurar su infraestructura de información, aspecto inherente al 
proceso de “ampliación estratégica” en el que la carga de la responsabilidad se 
traslada a todas las fases de producción de noticias, desde el informe hasta la 
distribución (Schmitt 2020). 
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contenidos tiene pleno sentido en relación con el seguimiento 
de un ámbito temático de interés social y la consiguiente mo-
nitorización de sus principales fuentes.

Modos en que los portales periodísticos 
latinoamericanos independientes y alternativos 
usan la curaduría de contenidos 

Las prácticas de curaduría de contenidos en el periodismo di-
gital de América Latina asumen diferentes formas. Las más 
comunes, en febrero de 2022, son enlistadas, descritas y ejem-
plificadas a continuación. 

Creación de una sección que se basa solo en contenidos curados de 
portales con los que se tiene alguna alianza o se comparte afinidad políti-
ca. Tal es el caso de La tinta, portal argentino sin fines de lucro, 
que en su sección Tercer Mundo, incorpora información de 
otros medios regionales e internacionales como Desinformémo-
nos (México), El Salto Diario (España), Rebelión (Argentina) y 
Sputnik (Rusia). 

La tinta es un medio periodístico latinoamericano con 
sede en Córdoba (Argentina); independiente y alternativo de 
carácter local. Se describe como cooperativo, autogestivo y 
orientado a visibilizar las luchas sociales. Si bien su objetivo no 
es el lucro, apela a la voluntad de sus lectores para que, a través 
de un donativo mensual de 200 pesos argentinos, apoyen este 
proyecto de comunicación. La línea ideológica del portal es 
la de “otra manera de hacer comunicación” mediante nuevos 
vínculos entre los periodistas y los sujetos que protagonizan 
la noticia –por un lado– y nuevas relaciones entre los lectores 
y las noticias publicadas. Sus contenidos se distribuyen bajo 
una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 3.0 
que permite a cualquier lector, lectora, organización o me-
dio que acceda al portal copiar y redistribuir el material en 
cualquier canal o formato, remezclar, transformar y actualizar 
los contenidos siempre y cuando le dé crédito y no lo utilice 
con fines comerciales (LA TINTA 2021). 
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La nota de la figura 1, proveniente de la web de Rebelión 
pasó por un proceso de editorialización, penúltima fase de 
la curaduría de contenidos, previo a su publicación en La 
tinta. Este consistió en una adaptación a la tipografía que 
el medio argentino emplea, así como en el cambio de la 
fotografía que acompaña el contenido original de color a 
blanco y negro. Cabe señalar que la nota fue publicada ini-
cialmente el 29 de enero de 20227 y dos días después fue 
seleccionada por la redacción de La tinta para ser incluida 
en su sitio. 

Realización de curaduría de noticias para los suscriptores y envío a 
sus correos electrónicos a modo de boletín. Esta práctica es realizada 
desde 2017 por Soy Arepita, medio venezolano que selecciona 
7 https://rebelion.org/repsol-en-peru-crimenes-ecologicos-en-la-reconstruccion-

del-capitalismo-espanol/ 

Figura 1. Captura de pantalla de una nota publicada el 1 de febrero 
de 2022 en la sección Tercer Mundo del portal argentino La tinta, a 
partir de una curaduría de contenido del sitio alternativo Rebelión. 

Fuente: https://latinta.com.ar/2022/02/repsol-peru-crimenes-ecologicos/
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lo mejor de todos los portales de noticias nacionales y lo envía 
por email en la mañana a las y los lectores suscritos. Su news-
letter se divide en tres partes: “relleno” (información), “masa” 
(análisis) y “concha” (humor). Todas ellas, compuestos de la 
tradicional arepa venezolana: un tipo de pancito hecho con 
harina de maíz, cocido a la plancha y que se rellena con múlti-
ples opciones de alimentos.

Soy Arepita es un portal latinoamericano independiente en 
lo que respecta a su financiamiento, proveniente íntegramente 
de los suscriptores. Estos pueden afiliarse al medio en tres 
modalidades con diferentes beneficios, acorde al monto que 
paguen (3, 4 o 10 USD). En cuanto a su línea editorial, podría 
considerarse plural al seleccionar información de múltiples 
medios nacionales basándose únicamente en los criterios de 
pertinencia, interés y profundidad (SOY AREPITA 2021). 

Figura 2. Captura de pantalla de la sección “relleno” del newsletter 
del portal Soy Arepita correspondiente al 19 de enero de 2021. 

Fuente: https://www.soyarepita.com/
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Empleo de curaduría de información de medios aliados para la pro-
ducción de reportajes, documentales u otros productos infocomunicativos 
de gran envergadura. El Intercambio, portal fundado en Guate-
mala en 2016, se inscribe en esta línea. En 2019 sus editores 
llevaron a cabo el proyecto transmedia Retorno, orientado a 
investigar el financiamiento e inversión del Plan Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN) 
y la situación de los deportados desde los Estados Unidos a 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Para ello se apoyaron 
en el contenido y los recursos de El diario (España), Contra 
Corriente (Honduras), Documented (Estados Unidos) y Metro 
(Guatemala).

El Intercambio, es un portal periodístico contrainformati-
vo –independiente y alternativo– porque promueve y desarro-
lla proyectos y contenidos en alianza con distintos expertos 
y profesionales, gestores culturales, artistas y académicos. Su 
financiamiento proviene de organizaciones y fundaciones in-
ternacionales que apoyan el periodismo como Oxfam, ONU 

Figura 3. Captura de pantalla del proyecto transmedia 
“Retorno”, producido por El Intercambio mediante 

una estrategia colaborativa de curaduría de contenidos. 
Fuente: https://elintercamb.io/nosotros/
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Mujeres, Open Society Foundations, entre otras. En este me-
dio denominan su quehacer como “periodismo de ruptura”: 
aquel que va desde los fenómenos que explican territorios, 
el periodismo con método, la creatividad y la gestión para la 
creación de contenidos transmedia (EL INTERCAMBIO 2021).

Conclusiones

La curaduría de contenidos funciona como una “herramien-
ta” que permite a los portales periodísticos latinoamericanos 
hacer de caja de resonancia del periodismo independiente y 
alternativo que llevan a cabo otros medios locales, nacionales 
o regionales, creando con ello un ecosistema contrainforma-
tivo en línea que busca –a diferentes niveles y con resultados 
diversos– balancear la agenda informativa impuesta por las 
transnacionales tecnológicas como Google o Facebook que 
mediante Inteligencia Artificial, algoritmos y filtros de per-
sonalización deciden qué poner o quitar de la conversación 
pública en este espacio llamado internet. Esta suma de nue-
vos intervinientes que producen, protagonizan, financian y 
comparten contenidos contrainformativos contribuye a una 
pluralidad que aspira a frenar la polarización social, legado 
pernicioso de Silicon Valley a nivel global. 

La curaduría de contenidos en los portales analizados 
ejemplifica lo que Jussi Parikka, autor de Una geología de los 
medios (2021), denomina “nuevos montajes de la vida cultural 
que se reproducen en los medios tecnológicos contemporá-
neos” (55). En ese sentido, la arquitectura de la información 
en los espacios web contribuye a crear nuevas formas políticas 
y estéticas de la cultura, a semejanza de elementos que, orde-
nados de un modo concreto, producen discursos inclusivos, 
excluyentes o de centro. 
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