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del modelo clásico lineal-staff (Mateo, Bergés, Sabater, 2009: 197). Este modelo 
es característico de empresas con cierta complejidad tecnológica, productiva, 
financiera y fiscal. Una de las particularidades de este modelo es delegar parte de 
las funciones de los directivos en un asistente con función consultiva, pero sin 
autoridad directa sobre los puestos subordinados, preservando, de este modo, la 
línea jerárquica única. 

 
Figura 1. Organigrama del departamento de Gestión de Contenidos de Cadena SER (hasta 2010). 

 
Fuente: antiguo departamento de Gestión de Contenidos y elaboración propia. 

 
El departamento de Gestión de Contenidos fue disuelto en julio de 2010. En su 

ausencia se creó el departamento de Documentación Corporativa, dependiente de 
la dirección general de Prisa Radio y ahora cabecera documental de todo el grupo 
radiofónico, es decir, en él se centralizan los contenidos mediáticos o 
mediatizables vinculados a las diferentes marcas radiofónicas, generalistas y 
temáticas, pertenecientes a la matriz, Prisa Radio. El grupo Prisa Radio tiene 
operatividad y especial relevancia en el ámbito latinoamericano a través de 
diferentes marcas radiofónicas que, en su totalidad, pueden consultar las bases de 
datos del sistema de gestión de contenidos del grupo, Enciclomedi@, pero tan solo 
cuatro países, junto con España, cuentan con la capacidad de nutrir al sistema de 
gestión de contenidos digital, éstos son: México, Argentina, Chile y Colombia, 
cuya actividad gestora de contenidos depende organizativamente de su empresa 
nacional (W Radio, Continental, ADN y Radio Caracol), pero profesionalmente de 
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la sede documental de Madrid, cabecera del modelo de gestión de contenidos 
digitales. Con la reformulación antes planteada, se suprimieron las figuras 
consultivas en el organigrama de la sede madrileña, órgano coordinador y decisor 
de la actividad documental, asemejando el modelo de organización al clásico 
lineal-jerárquico con las variables propias de un entramado empresarial en red tan 
amplio como el que forma el Prisa Radio en su conjunto.  

El cambio en la nomenclatura y alcance del departamento representó también 
cambios organizativos en cuanto a sus divisiones funcionales y a sus 
competencias. Las funciones propias del antiguo departamento de Gestión de 
Contenidos se disocian ahora en dos áreas departamentales vinculadas, pero con 
competencias y dependencias propias: Documentación Corporativa, y 
Organización y Sistemas, departamento al que pasan las competencias de la 
antigua área de Proyectos y Servicios (en el cuadro anterior se muestran en gris las 
divisiones desaparecidas). 

El organigrama de la plantilla en el primer cuatrimestre de 2013 responde al 
siguiente dibujo:  

 
Figura 2. Organigrama del departamento de Documentación Corporativa. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
El modelo de trabajo de Cadena SER es particular al pertenecer, como se decía 

anteriormente, a un grupo radiofónico de cobertura internacional. Su modelo de 
gestión de contenidos es la cabecera de Prisa Radio, de él depende la coordinación 
y la toma de decisiones transversales vinculadas a la selección, evaluación, 
descripción o permisos de acceso de toda la red radiofónica española y americana.  

Si atendemos a la perspectiva mediática, el modelo de Cadena SER cumple el 
objetivo de evitar la duplicación de trabajo en el proceso de producción al integrar 
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en sus competencias los contenidos generados en todas las marcas pertenecientes a 
Prisa Radio, no así a todas los medios del Grupo Prisa.   

Su posicionamiento orgánico depende directamente de la dirección general de 
Prisa Radio, de esto se colige su autonomía. Cuenta con el respaldo empresarial 
apropiado, pero, desde la perspectiva integradora, su alcance no trasciende más 
allá de los contenidos mediáticos o mediatizables.  
 
4.1.2 BASE DOCUMENTAL-COMUNICATIVA: AUTORÍA Y 
VISIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO 

 
De forma externa, el departamento de Documentación Corporativa encuentra 

visibilidad directa en antena y en el portal online a través de publicaciones propias 
con reconocimiento de autoría.  

A lo largo de 2012 el Departamento de Documentación Corporativa amplió sus 
competencias para asumir procesos editoriales secundarios, es decir, además de 
contenedor de contenidos, se ha convertido en plataforma de publicación web, 
produciendo contenidos susceptibles de divulgación sin la redacción de un 
periodista. Para ello, se reforzó la vinculación de las herramientas de gestión de 
contenidos con las líneas de negocio online, así se crearon pasarelas automáticas de 
publicación desde la herramienta de gestión de contenidos, Enciclomedi@, y las 
webs corporativas. Esto se traduce en un avance cualitativo desconocido hasta el 
momento que huye del concepto de archivo estático para apostar por una plataforma 
de distribución de contenidos dinámica, también hacia dispositivos móviles.  

 
Figura 3. Podcast en cadenaser.com, ejemplo del reconocimiento de autoría documental. 

 
Fuente: www.cadenaser.com [consulta: 24/10/14] 
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En este caso, es posible escuchar la voz del documentalista on air o leer su nombre 
a veces acompañado del departamento al que pertenece en el web site de la marca.  

No es de extrañar que sea la firma de Ángeles Afuera la más reconocible; se 
puede considerar, salvando las distancias, una documentalista estrella, como tantos 
ejemplos profesionales pueden identificarse en el panorama periodístico y 
radiofónico de nuestro país.  

Este reconocimiento da visibilidad a la labor documental tanto dentro de la 
empresa como por parte de los oyentes. Estratégicamente hablando, demuestra un 
trabajo contextual visible y refuerza el valor de marca. 

 
Figura 4. Podcast en cadenaser.com ejemplo del reconocimiento de autoría documental en un 

especial por el aniversario de la primera emisión radiofónica en España. 

 
Fuente: www.cadenaser.com [consulta: 14/11/14] 

 
En cuanto a la explotación de contenidos, el modelo de Prisa Radio ha visto 

reducidas sus estrategias de fidelización y publicidad de su actividad. La antigua 
gerencia de Proyectos y Servicios era la responsable de gestionar las políticas de 
rentabilización de contenidos a través de su venta o distribución de productos 
basados en contenidos de creación propia. La reubicación de este departamento y las 
reducciones presupuestarias han aletargado esta labor de forma muy notoria hasta el 
punto de que esta línea de negocio ya no cuenta con proyecciones a largo plazo 
como parecía prometer.   
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4.2 CADENA COPE  
 
4.2.1 BASE EMPRESARIAL-ECONOMICISTA: POSICIONAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 
El departamento de Documentación de la cadena COPE existe de forma 

reconocida desde 1989, paralelamente a un proceso de reajustes de la emisora en 
Madrid que, a nivel cualitativo, supuso la concienciación del capital intangible de 
la empresa como valor de uso colectivo y no solamente probatorio.  

Radio Popular como grupo empresarial responde a un modelo divisional 
también fiel al criterio de respeto a las marcas, a los productos y a la división 
organizativa geográfica nacional. Si nos ceñimos solamente al modelo de gestión 
de contenidos, el sistema se centraliza en Madrid. También en este caso, se ciñe su 
alcance funcional a contenidos mediáticos o susceptibles de serlo, de acuerdo a un 
criterio de trascendencia informativa nacional y relegando. Los contenidos de 
discoteca, son relegados a un segundo plano en esta ocasión, su tratamiento, 
descripción y complementación informativa es escaso, así que la actividad del 
departamento se focaliza en conservar el continuo de las emisiones y contenidos 
seleccionados previamente por los redactores.  

Radio Popular cuenta con un departamento documental mucho más pequeño 
que el de sus análogos en este estudio, con una estructura organizacional 
semejante al modelo lineal-jerárquico. El servicio está formado por dos figuras 
fijas (en el primer trimestre de 2013) y rotación de becarios, cuyo número fluctúa 
en función de la época desde dos a ninguno. Se ubica bajo la dependencia directa 
de la jefatura de Programas, a su vez subordinada de la dirección general, aunque 
nutre de contenidos a todas las divisiones informativas de la cadena que lo 
soliciten.  

El caso de la COPE es el ejemplo de la subordinación de un departamento de 
documentación a una dirección demasiado específica. Su posicionamiento 
organizacional limita su autonomía, reduce su visibilidad empresarial y es incoherente 
con la transversalidad y la integración de contenidos defendida en la teoría. 

Gráficamente podría resumirse, de forma muy simplificada, del siguiente 
modo:  
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Figura 5. Ubicación del departamento de Documentación en COPE. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
4.2.2 BASE DOCUMENTAL-COMUNICATIVA: AUTORÍA Y 
VISIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO  

 
De forma externa y de cara al oyente/usuario, la visibilidad del departamento de 

COPE es inexistente. Aunque el equipo documental sí crea contenidos en base a 
criterios de previsión informativa –como suele ser habitual en estos departamentos–, 
éstos no se emiten ni se cuelgan online sin el barniz de un periodista. Es decir, los 
documentalistas no generan contenidos publicables y en ningún caso se reconoce de 
forma externa su colaboración con la creación de las piezas.  

Por su parte, la explotación de contenidos es muy puntual “porque no hay 
mucha demanda” (Sánchez Redondo, julio 2012) y suele reducirse a fondos 
vinculados a sus particularidades como marca, respondiendo a su target objetivo. 
Uno de los ejemplos más ilustrativos fue la comercialización de los discursos del 
papa Juan Pablo II.  
 
4.3 RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE) 
 
4.3.1 BASE EMPRESARIAL-ECONOMICISTA: POSICIONAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 
Contextualizar la división funcional de RNE implica, obligatoriamente, a la 

Corporación de RTVE S.A. que atiende a un modelo divisional por productos 
mediáticos: televisión, radio y medios interactivos –atienden a los portales web de 
televisión y radio– y, al mismo tiempo, por funciones que dependen directamente 
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del Gabinete del Presidente: recursos humanos, sistemas informáticos, fondos 
documentales… En un segundo nivel funcional, se presenta una división 
geográfica que atiende a las coberturas territoriales nacionales e internacionales.  

Centrándonos exclusivamente en RNE, la organización sigue un modelo 
divisional por funciones que luego subdividen sus competencias por marcas –
RNE, Radio Clásica, Radio3, Radio4 y Radio5, Radio Exterior– y mercados 
geográficos –local, nacional o internacional–. Así, de la dirección de RNE, 
dependen tres grandes direcciones y una subdirección.  

 
Figura 6. Ubicación de la subdirección de Fondos Documentales en el organigrama de RNE.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La diferencia entre dirección y subdirección se justifica con la magnitud de su 

plantilla, no con la importancia de su función, ni con su posicionamiento en la 
jerarquía empresarial. Las 43 personas adscritas a la subdirección de Fondos 
Documentales de RNE (SFD de RNE)  pueden significar tan solo la mitad de la 
plantilla de algunas de sus direcciones hermanas.  

La SFD de RNE depende directamente de la dirección general de RNE, pero 
al mismo tiempo es coordinada por un mando intermedio: la dirección de 
Fondos Documentales Corporativa, cabeza de la cual dependen también la SFD 
de Televisión y SFD de Informativos de Televisión. Aun cuando las tres 
subdirecciones trabajan de forma coordinada, atienden a una división orgánica 
por productos.  

Por lo tanto, bajo un mismo órgano coordinador se gestionan contenidos 
radiofónicos y televisivos, es el único ejemplo cuyo alcance documental abarca 
marcas de tipologías mediáticas distintas.  
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Figura 7. Dirección de Fondos Documentales de la Corporación de RTVE y desglose organizativo 
de la subdirección de Fondos Documentales de RNE. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De forma interna, la SFD de RNE se divide en dos áreas bien diferenciadas que 

se reflejan en el cuadro anterior: 
- Tratamiento Documental. Subdividida, a su vez, en tres categorías: 
tratamiento de documentación escrita, tratamiento de documentación 
sonora no musical y tratamiento de documentación sonora musical;  
- Difusión documental. Subdividida en dos áreas: área de atención al 
usuario y área de ingesta. 

Su posicionamiento organizacional, al igual que en el caso de SER, cuenta con 
el reconocimiento empresarial a su actividad autónoma, pero su alcance funcional, 
como en SER y COPE, no llega más allá de la producción mediática o contenidos 
mediatizables.  
 
4.3.2. BASE DOCUMENTAL-COMUNICATIVA: AUTORÍA Y 
VISIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO 

 
De cara al oyente/usuario el trabajo documental en RNE no cuenta con una 

visibilidad importante: los documentalistas no tienen acceso al micrófono y su 
autoría no es reconocida en ningún caso, algo que no hace sino mantener viva la 
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naturaleza secundaria del trabajo documental. A continuación se presenta una 
imagen de un producto con visibilidad online creado ex profeso por el equipo de 
trabajo de la SFD de RNE con motivo del 75º aniversario de la radio pública, pero 
cuya autoría no ha sido reconocida de forma visible para el usuario. Además, no se 
cuenta con pasarelas de publicación directas desde la subdirección de Fondos 
Documentales de RNE y la web.  

 
Figura 8. Ejemplo de un trabajo creado por la subdirección de Fondos Documentales de RNE, 

con visibilidad online, pero sin reconocimiento de autoría. 

 
Fuente: www.rtve.es [consulta: 18/03/13] 

 
En el caso de la radio pública, el canal de salida externo está cerrado a 

particulares, y la explotación se traduce en cesión de contenidos para 
coproducciones de RTVE.  
 
5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
La principal conclusión a la que se llega tras el análisis de los datos, es que los 

ejemplos analizados se perfilan de modo totalmente desigual, aunque se reconoce 
una infraexplotación del servicio de gestión de contenidos en todos ellos.  

Desde la óptica empresarial-economicista, ninguno de los casos objeto de este 
estudio cuenta con un departamento de gestión de contenidos que opere de modo 
integracionista, es decir, que centralice contenidos generados en diferentes áreas 
del entorno empresarial. Solo se identifica la actividad documental dedicada al fin 
específico de informar, formar y entretener, así es que solo se gestiona la 
producción mediática.  
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Atendiendo a la variable considerada para este caso, se identifican dos modelos 
de dependencia jerárquica: dependencia directa de la presidencia o dirección de la 
empresa (SER y RNE) y dependencia directa de la dirección de Programas 
(COPE). La ubicación de los departamentos responsables de la gestión de 
contenidos en SER y RNE se sitúan organizacionalmente en una posición en la 
que podrían asumir nuevas competencias ante la implantación estratégica de 
políticas integracionistas empresariales, es decir, podrían asumir la gestión de 
contenidos más allá de la producción mediática. Esta ubicación puede entenderse 
como una declaración de intenciones o simplemente interpretarse como el 
reconocimiento organizacional de la gestión de su producción mediática. En el 
caso de COPE, el alcance de este departamento se reduce desde la misma jerarquía 
empresarial: la gestión de contenidos se considera subordinada a la producción 
mediática en lugar de cooperante de la misma y se obvia, por tanto, su autonomía 
en el organigrama empresarial. 

Por su parte, desde la base conceptual documental-comunicadora, tan solo el 
departamento de Documentación Corporativa de Cadena SER se define como 
publicador de contenidos web y desarrolla una labor de creación y publicación 
reconocida a nivel organizacional, con visibilidad en la versión online y en la 
versión hertziana. En el caso de RNE, tan solo tienen visibilidad, sin 
reconocimiento de autoría, producciones propias de la SFD en casos esporádicos, 
justificados documentalmente hablando. Y, en COPE, la actividad del 
departamento analizado queda relegada, por el momento, a la puntual colaboración 
con los redactores, nunca genera contenidos propios de forma autónoma y por 
supuesto no disfruta del reconocimiento de autoría de cara al oyente/usuario. En 
este sentido, la aportación documental a la programación de Cadena SER es la más 
visible entre los casos analizados, hecho que distingue este ejemplo de los demás y 
repercute directamente en el producto, en la plantilla y en la profesión. 

De acuerdo al segundo punto a tener en cuenta desde la base conceptual 
documental-comunicadora, la explotación de contenidos con fines fidelizadores o 
lucrativos apenas es considerada. El modelo de Cadena SER, que en su momento 
sí destinó recursos para distribuir o comercializar contenidos, ha menguado su 
actividad al respecto, como también ha reducido la edición de publicaciones 
especiales con valor añadido y fin fidelizador, esta reacción es justificada en 
términos económicos. En COPE se reconocen puntuales casos de distribución de 
contenidos documentales, pero no existe estrategia comercial a este respecto. 
Diferente es el caso de RNE que, sin comercializar, sí cede contenidos de archivo 
como norma a modo de trueque en coproducciones de la Corporación RTVE, 
fundamentalmente películas o series de televisión, así que de acuerdo a esta 
situación sí sacan partido a sus fondos en la medida en que su condición 
empresarial se lo permite.  

Recuperando la idea inicial planteada en este punto, la heterogeneidad de los 
modelos analizados encuentra su punto de afinidad en la carencia de una 
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perspectiva estratégica que potencie la explotación de la gestión de contenidos, 
como integrador de toda producción explicitada de la organización y como creador 
de contenidos propios.     

Queda un largo camino por recorrer que exige investigaciones más profundas, 
así es que, en esta ocasión, se proponen, de forma sintética, las siguientes líneas de 
actuación, con la intención de plantear una reflexión a partir de un análisis 
sintomático:  

 
 creación de un sistema de gestión documental centralizado que incluya en 

un mismo contenedor de contenidos aquellos generados en las líneas de 
negocio vinculadas a la comunicación mediática propiamente dicha y 
aquellos generados en otras líneas de negocio de la empresa radiofónica 
como RR.HH., área comercial y marketing, área legal o de asesoramiento 
jurídico, redacción o departamento financiero, siguiendo los criterios de 
trascendentalidad informativa y organizativa, como se menciona 
anteriormente. Esta propuesta contempla que cada línea de negocio cuente 
con aplicaciones informáticas de gestión propias, vinculadas a su vez a 
este repositorio central y en las cuales se introduzcan metadatos 
descriptivos básicos; una vez en el repositorio central, custodia de toda la 
actividad organizativa, será donde se realice el proceso documental 
pormenorizado. Como ya se ha mencionado, no todos los fondos pueden 
estar disponibles para cualquier trabajador de la empresa de acuerdo al 
criterio de confidencialidad, con lo cual, se definirán perfiles de acceso 
que, en función de la categoría profesional del demandante, posibilitarán o 
no el acceso a unos contenidos u otros. 

 concesión de nuevas responsabilidades para el perfil del gestor de 
contenidos/documentalista, en concreto, la capacidad para generar 
contenidos propios con visibilidad de autoría que complementen la oferta 
mediática radiofónica, bien en la web, bien on air, por ejemplo, 
cronologías o compilaciones históricas sobre un determinado hecho, en 
texto o archivo sonoro. Esta propuesta contempla la capacidad de 
redacción o locución por parte del gestor de contenidos/documentalista, lo 
hace de acuerdo a los cambios en los perfiles profesionales sucedidos 
como consecuencia de la multicanalidad del nuevo modelo de difusión de 
contenidos mediáticos (Sánchez García, et. al., 2015; López Vidales y 
Ortiz Sobrino, 2011; García Lastra, 2012), se plantea, por tanto, la 
colaboración entre periodistas y documentalistas en términos de acceso a 
las bases de datos y en términos redaccionales y de creación de contenidos 
(Gauchi-Risso, 2012).  
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