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 RESUMEN

El documental interactivo y transmedia abre nuevas vías 
para representar la realidad y muestra un nivel de pro-
ducción relevante en América Latina. Con proyectos de 

referencia internacional y centros de creación y formación 
consolidados, es necesario profundizar en el conocimiento 

de estos formatos con origen en la región. Esta investigación 
tiene por objetivo principal analizar el estado del documen-

tal interactivo y transmedia en América Latina en cuanto a 
modelos de producción, temáticas y estrategias de distri-

bución, interacción y participación. El estudio se desarrolla 
en tres fases y se basa en una triangulación metodológica 

que nos permita un conocimiento más completo del objeto 
de estudio: mapeo de la producción, análisis de contenido 

y estudio de cinco casos seleccionados. Los resultados 
señalan una implicación relevante de las instituciones 

universitarias en el desarrollo del documental interactivo 
y transmedia, el predominio del formato webdoc y un rele-

vante enfoque en el territorio, las comunidades próximas y la 
denuncia social.
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ABSTRACT

Interactive and transmedia documentary opens new ways to 
represent reality and it shows a relevant level of production 
in Latin America. With international renowned projects and 
consolidated creation and training centers, it is necessary to 
deepen the knowledge of these formats arising in the region. 
The main objective of this research is to analyze the state of 
interactive and transmedia documentary in Latin America in 
terms of production models, themes, and distribution, inte-
raction and participation strategies. The study is developed 
in three phases and is based on a methodological triangula-
tion that allows a more complete knowledge of the object of 
study: production mapping, content analysis and five selec-
ted case studies. The results point to a relevant involvement 
of university institutions in the development of interactive 
and transmedia documentaries, the predominance of the 
webdoc format and a relevant focus on the territory, nearby 
communities and social denunciation.
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1. Introducción

El medio digital, aunque todavía joven, ha sido espacio de 
experimentación narrativa desde el primer momento, apro-
vechando el potencial narrativo de los ordenadores (Murray, 
1997). De la convergencia entre la cinematografía documental 
y el medio interactivo nace el documental interactivo –también 
denominado i-doc o webdoc, entre otros términos– (Aston y 
Gaudenzi, 2012; Gifreu, 2013). Desde la década de 1980, cuando 
aparecieron los primeros experimentos en laboratorios multi-
media, este formato ha puesto en valor las características del 
medio digital interactivo en toda su diversidad. Los creadores 
han identificado el potencial de una forma de expresión adap-
tada al nuevo medio para implicar a la audiencia y ofrecerle 
una experiencia diferente en su aproximación a la realidad. En 
esa exploración de posibilidades encontramos proyectos de 
documental interactivo y transmedia que combinan múltiples 
plataformas para construir un universo narrativo con la parti-
cipación de las audiencias activas. 

América Latina ha protagonizado movimientos y corrientes en 
diferentes artes, como la literatura o el cine. En la no ficción 
interactiva se constituye como una región de especial rele-
vancia. Desde los entornos locales se han proyectado hacia 
lo global hasta acoger polos de producción activos, frente a 
la tradición en este ámbito de países como Canadá, Estados 
Unidos y Francia. Arnau Gifreu (2017) indica tres factores que 
determinan el desarrollo del documental interactivo en Amé-
rica Latina: un punto de vista emocional, proyectos basados 
en la comunidad y el potencial de interconectar a través de las 
lenguas comunes. Vázquez-Herrero y Moreno (2017) ponen la 
atención sobre el valor de la proximidad y el carácter social del 
documental interactivo iberoamericano.

A lo largo de la breve historia de estas nuevas narrativas inte-
ractivas, en el continente sudamericano destacan medios de 
comunicación que han explorado diferentes formatos mul-
timedia como El País Cali o Clarín ya en la primera década 
del siglo XXI. Encontramos también destacados y premiados 
proyectos de documental interactivo como Calles perdidas1 
(Argentina, 2013), Quipu Project2 (Perú, Chile y Reino Unido, 
2015) o Pregoneros de Medellín3 (Colombia, 2015). Las produc-
ciones han sido participadas, en algunos casos, por entidades 
extranjeras muy implicadas con el documental interactivo, 
como el National Film Board de Canadá, o promovidas comple-
tamente desde otros países. Pero también se han consolidado 
organizaciones, espacios y acciones que han impulsado este 
formato desde los países latinoamericanos: premios, foros y 
eventos, convocatorias de financiación, así como centros de 
formación, investigación y experimentación.

Esta investigación tiene por objetivo principal analizar el 
estado del documental interactivo y transmedia en América 
Latina en cuanto a modelos de producción, temáticas que tra-
tan y estrategias de distribución, interacción y participación. El 

estudio se desarrolla en tres fases y una triangulación meto-

dológica que nos permita un conocimiento más completo del 

objeto de estudio.

2. Marco teórico

2.1. Documental y medio interactivo

El documental como género nace con las primeras muestras 

del cine, reflejado en las escenas cotidianas filmadas por los 

Lumière y, posteriormente, con Robert J. Flaherty como prin-

cipal exponente. Desde los primeros documentales hasta la 

actualidad ha transcurrido más de un siglo y, con él, los docu-

mentales se han adaptado tanto en su narrativa y forma, como 

en sus técnicas de realización.

En el ecosistema mediático actual han surgido nuevos modos 

de narrar y representar la realidad mediante el lenguaje audio-

visual y el uso de nuevas técnicas que expanden los relatos. 

Estos nuevos modos han llegado de la mano de las tecnologías 

digitales, que plantean nuevos desafíos para la producción, 

distribución y recepción de los contenidos audiovisuales.

En este escenario, las narrativas interactivas se abrieron 

paso tanto en la ficción como en la no ficción y el denominado 

documental interactivo ha ido ganando terreno entre las pro-

ducciones multimedia de los últimos años (Aston, Gaudenzi y 

Rose, 2017; Rodríguez-Fidalgo y Paíno-Ambrosio, 2020; Váz-

quez-Herrero, Negreira-Rey y Pereira-Fariña, 2017). Se trata de 

un formato que nace en el contexto de la sociedad red (Dovey, 

2017) y que hace referencia a “cualquier proyecto que empieza 

con la intención de documentar lo ‘real’ y utiliza tecnología 

digital interactiva para alcanzarlo” (Aston y Gaudenzi, 2012, pp. 

125-126). Lo más frecuente es que se trate de un documental 

interactivo en la web –webdoc–, pero puede emplear otras 

plataformas como aplicaciones móviles, instalaciones físicas 

o proyecciones en espacios urbanos.

Nuevos modos de narrar traen aparejadas nuevas formas 

de participación del usuario (Gifreu-Castells y Moreno, 2014; 

Nash, 2017), que toma un rol más activo, tanto de receptor 

como de productor de contenido, así como la posibilidad de 

introducir múltiples voces en el relato (Green et al., 2017). El 

documental interactivo constituye un sistema vivo (Gaudenzi, 

2013), abierto a adaptarse y modificarse ante avances tecno-

lógicos o cambios culturales. La estructura narrativa de un 

relato de este tipo puede partir de uno o de diferentes puntos 

y terminar en un lugar determinado por el autor, pero tam-

bién es posible una estructura multidesarrollo y abierta, que 

contemple diferentes recorridos y desenlaces. La idea central 

en un documental interactivo es complementar, expandir y 

amplificar la experiencia ofreciendo nuevos sistemas de per-
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cepción en la experiencia inmersiva del usuario (Gifreu, 2013).

La convergencia del género cinematográfico ‘documen-
tal’ con los medios digitales interactivos ha alcanzado, en 
la actualidad, un punto de convergencia: el documental 
aporta sus variadas modalidades de representación de la 
realidad (Nichols, 2001) y el medio digital las nuevas moda-
lidades de navegación y de interacción (Gifreu, 2013); de tal 
forma que el documental interactivo combina lenguajes y 
sistemas de comunicación –multimodalidad–, con nuevas 
experiencias interactivas donde los usuarios toman un rol 
protagónico –interactividad– (Gifreu, 2013). Es posible afirmar 
que la característica diferencial de este tipo de documentales 
es la interactividad, es decir, la posibilidad de que el relato sea 
no lineal y participativo en algún sentido. El documental inte-
ractivo se presenta como un relato hipertextual, que utiliza 
una multiplicidad de medios y lenguajes e incorpora la interac-
tividad como característica fundamental con potencial para 
contribuir al significado del documental (Nash, 2012).

A través de esta condición interactiva, invita a la participación 
física, ya sea con la toma de decisiones o con la incorporación 
de contenido nuevo, empoderando a los usuarios como pro-
sumidores (Irigaray, 2014). En este sentido, el visionado del 
documental será diferente de acuerdo al usuario que lo esté 
consumiendo, generando múltiples recorridos y experiencias. 
A esto se une la condición transmedia en el documental: “pro-
poniendo nuevos sistemas estéticos, aprovechando diversas 
plataformas tecnológicas para ofrecer a los usuarios múl-
tiples puertas de entrada a las narrativas y desarrollando, 
también, estrategias participativas” (Lovato, 2018, p. 59).

2.2. Documental y estrategias transmedia

El concepto de transmedia puede abordarse a través de diver-
sos autores, desde el planteo inicial de Marsha Kinder (1991) 
hasta los desarrollos de Henry Jenkins en su reconocido Con-
vergence Culture (2006) o las teorizaciones de Carlos Scolari, 
quien define las narrativas transmedia como “una forma 
de relato que se expande a través de muchos medios y pla-
taformas de comunicación”, proceso en el cual los usuarios 
“cooperan activamente”” (Scolari, 2013, p. 27).

En el caso de los relatos de ficción, puede implicar que el uni-
verso narrativo se expanda a través de películas, novelas, 
webisodios y videojuegos; y que los prosumidores viralicen 
los contenidos en redes sociales o desarrollen otras líneas 
del relato, por ejemplo, en fan fictions. Cuando se trata de 
representar la realidad, implica también una diversidad de 
contenidos en diferentes formatos donde el usuario participa 
activamente desde el desarrollo mismo de la investigación 
(Ruiz, 2014).

Esta participación activa de los usuarios está ligada al desa-
rrollo de la web 2.0, con la cual los relatos lineales estallaron 

en múltiples plataformas que son recorridas de manera inte-
ractiva por un usuario que ya no es mero espectador o 
consumidor, sino que también produce y difunde contenidos. 
También se relaciona con la disponibilidad de dispositivos 
móviles (Renó, 2013a) y la capacidad sin precedentes que el 
smartphone otorga para consumir, producir y distribuir el con-
tenido. Gracias a esta conectividad permanente se empieza 
a explorar el verdadero potencial narrativo del transmedia 
(Gifreu, 2015).

El documental transmedia también es interactivo y no lineal, 
pero va un paso más allá al desarrollarse en diferentes medios 
y plataformas, y al buscar la participación de los prosumidores 
en la difusión y en la producción de contenidos. La actividad 
de la audiencia más fiel supone que el relato ya no sea la 
“experiencia vivida de una realidad, sino la experiencia viva de 
una realidad” (Ruiz, 2014, p. 177) que se construye de manera 
colectiva. En lugar de dar cuenta de una investigación reali-
zada en el pasado, la historia se nutre de las distintas miradas 
que aportan los usuarios en tiempo presente. El documental 
transmedia supera las acotaciones espacio-temporales y 
“puede aportar continuidad y diálogo entre los protagonistas y 
los espectadores” (Gifreu, 2015, p. 1175).

Además de ubicar a los usuarios en un nuevo rol activo y 
participativo –no solo meros espectadores–, el documental 
transmedia también implica un desafío para los realizadores. 
En primer lugar, porque deben pensar el relato como algo más 
amplio que lo audiovisual (Renó, 2013b) y cuidar cada pla-
taforma como punto de acceso a la ‘franquicia transmedia’ 
(Jenkins, 2006). En segundo lugar, el relato deja de ser exclusi-
vamente propiedad de un autor. Así, el realizador se convierte 
en un director de proyecto que debe “no solo pensar en los 
contenidos que produce, sino también en generar respuestas 
y contenidos de sus usuarios, quienes a la vez se convierten en 
sus colegas y colaboradores” (Ruiz, 2014, p. 178).

De este modo, el documental transmedia permite que haya 
una participación ciudadana en la representación de la rea-
lidad que se ofrece. Uno de los puntos de interés de los 
formatos interactivos y transmediales ha sido su uso como 
herramienta para el cambio social (Miller y Allor, 2016; Moreno 
y Gifreu, 2016; Nash, 2014; Vázquez-Herrero y Moreno, 2017) 
hasta ser considerados formas de expresión que pueden “ocu-
par un lugar importante en el activismo digital de hoy y de 
mañana” (Gifreu, 2015, p. 1175).

2.3. Miradas desde América Latina

El documental interactivo y transmedia ha sido objeto de estu-
dio en los últimos años en todos los continentes. En América 
Latina destacan las contribuciones sobre documental trans-
media y expansión territorial desde la Universidad Nacional 
de Rosario en Argentina (Irigaray, 2015; Irigaray, 2016; Irigaray 
y Lovato, 2015; Irigaray y Renó, 2016; Lovato, 2014), donde la 
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Dirección de Comunicación Multimedial se ha convertido en un 
centro de referencia.

Investigadores latinoamericanos han analizado también dife-
rentes aspectos como la hibridación de géneros (Liuzzi, 2015), 
la proyección transmedia (Renó, 2013a; Renó, 2013b; Renó, 
2014), la interactividad y la audiencia en el webdoc (Cajazeira 
y Gomes de Souza, 2015), su definición y caracterización (De la 
Puente y Díaz Quiroga, 2015) y el estudio de casos (Durr Mis-
sau, 2016; Vecchioli, 2018).

3. Metodología

El estudio toma como base la triangulación para abordar el 
objeto de estudio a partir de diferentes métodos de análisis 
(mapeo de producciones, análisis de contenido, estudio de 
caso), fuentes de datos (bases de datos de referencia, foros 
y eventos, búsqueda sistematizada) e investigadores (Argen-
tina, Uruguay y España). 

Para afrontar el objetivo de analizar el estado del documen-
tal interactivo y transmedia en América Latina, elaboramos 
en primer lugar un mapeo de producciones de documental 
interactivo y transmedia: un proyecto que representa un frag-
mento de la realidad a través de un medio interactivo o de 
diferentes plataformas en un universo narrativo común y que 
considera de forma significativa la acción del usuario. Como 
punto de partida, se toma la base de datos de Vázquez-Herrero 
(2019) y se completa con la revisión de actores implicados en 
la consolidación del documental interactivo (Vázquez-Herrero 

y López-García, 2018), publicaciones científicas y premios (de 
periodismo digital y narrativas interactivas), así como con la 
búsqueda sistematizada a través de Google. La relación resul-
tante del mapeo alcanza los 74 proyectos4, desde 2007 a 2020.

La segunda fase del estudio se corresponde con el análisis 
de contenido (Krippendorff, 1990) del conjunto de proyectos 
identificados. De esta muestra se extraen los datos de identi-
ficación (Tabla 1) para analizar los modelos de producción, las 
temáticas tratadas y los formatos desarrollados.

En la tercera fase, se profundiza en cinco proyectos selec-
cionados tras el análisis previo y tratando de componer una 
muestra (Tabla 2) diversa en formato, modelo de producción y 
origen geográfico. A modo de estudio de caso en profundidad 
(Norander y Brandhorst, 2017) se realiza un análisis formal 
y se identifican los parámetros detallados en los bloques de 
Producción y Estrategias (Tabla 1), a partir de la experiencia de 
navegación e interacción con los proyectos.

4. Resultados

4.1. Modelos, temáticas y formatos

El mapeo de producciones de documental interactivo y trans-
media incluye 74 proyectos originados entre los años 2007 y 
2020. La aparición y el crecimiento son tímidos en un inicio, 
con una primera etapa de 2007 a 2014, de aumento constante 
en el número de producciones registradas. Estos años coinci-
den con el inicio de la consolidación del documental interactivo 

A. Identificación

Título
Año
País de origen
URL
Modelo de producción
Temática
Formato

B. Producción

Entidad productora
Tipología de la productora
Perfiles profesionales especializados
Financiación y premios
Herramientas y recursos tecnológicos

C. Estrategias

Distribución
Plataformas
Transmedialidad y proactividad (Davidson, 2010)
Medios móviles

Interacción, medios y
lenguajes

Modos de navegación e interacción (Gifreu, 2013)
Hipertextualidad (Vázquez-Herrero, Negreira-Rey y Pereira-Fariña, 2017)
Uso de medios y lenguajes
Recursos de la retórica inmersiva (Domínguez, 2013)
Tecnologías inmersivas
Gamificación

Participación y dimensión 
social

Perfiles en redes sociales
Conexión con la comunidad
Espacios de co-creación

Tabla 1. Ficha de análisis. Elaboración propia, a partir de Vázquez-Herrero (2019).
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a nivel global, especialmente entre los años 2008 y 2009, 
cuando alcanza un cierto auge en varias direcciones (Váz-
quez-Herrero, López-García y Gifreu-Castells, 2019) y con un 
interés que se refleja en nuevas líneas de investigación y foros 
sobre el formato. En América Latina, como en otras regiones 
del mundo, la expansión del documental interactivo llega unos 
años más tarde que en los países de referencia como Francia, 
Canadá y Estados Unidos. Así lo muestran los datos recabados 
(Fig. 1), entre los que destaca un elevado pico de producciones 
presentadas en el año 2017, para después regresar a una línea 
de estabilidad que ya se mostraba desde el 2015.

Según el país de origen de las producciones (Tabla 3), a la 
cabeza se sitúa Argentina (18), seguida por Colombia (13), 
México (12) y Brasil (10). Además, se identifican cinco copro-
ducciones entre varios países que involucran a otras naciones 
como Estados Unidos (2), Alemania (1), Canadá (1), España (1) y 
Reino Unido (1).

El modelo de producción, respecto al tipo de organizaciones 
implicadas en su desarrollo, presenta una heterogeneidad 
destacada (Fig. 2). Predominan las producciones llevadas a 
cabo por grupos de personas no constituidos formalmente o 
productoras, generalmente del ámbito audiovisual. La varie-
dad de actores en esta categoría mayoritaria (37,8%) es amplia 
y solamente aparecen con más de un proyecto nombres como 
Álvaro Liuzzi (Argentina) y Sacbé Producciones (México).

El segundo grupo por número de producciones lo conforman 
las de carácter mixto (18,9%), es decir, cuando se alían organi-

zaciones de diferente naturaleza, generalmente instituciones 

o medios de comunicación con productoras especializadas 

y artistas. Es el caso de Señal Colombia con colectivos y pro-

ductoras en proyectos como El charco azul o Paciente; desde 

Argentina, la producción de Canción de la ciudad participada 

por la Facultad Libre, Wasabi Producciones, Universidad 

Nacional de Rosario y Cooperativa La Masa; o el proyecto Des-
armados con implicación de EAFIT y el Gobierno de Colombia, 

entre otros.

El tercer bloque según el modelo de producción lo constituyen 

los trece proyectos universitarios (17,6%). Es un número signi-

ficativo que demuestra que en América Latina hay un interés 

por la experimentación narrativa desde las instituciones edu-

cativas y de investigación. No obstante, la mayor contribución 

llega desde un centro de referencia: la Dirección de Comuni-

cación Multimedial (#DCMteam) de la Universidad Nacional 

de Rosario (Argentina). De esta institución, bajo la dirección 

de Fernando Irigaray, figuran títulos como Calles perdidas, 

Mujeres en venta y De barrio somos. Otras universidades que 

también han producido documentales interactivos y transme-

dia en los últimos años son: Universidad de Chile, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Universidad Nacional de Tres de 
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Figura 1. Producciones por año de lanzamiento. Elaboración 
propia.

Título Año País Caracterización

Quipu Project 2015 Perú, Chile, Reino Unido
Producción: independiente
Documental transmedia

Ilusión fiscal 2017 Perú
Producción: organización de periodismo
Docugame

De barrio somos 2018 Argentina
Producción: universidad
Documental transmedia

Ermitaños 2020 México
Producción: independiente
Documental interactivo

Yerberito 2019 Colombia
Producción: universidad
Documental transmedia

Tabla 2. Casos seleccionados. Elaboración propia.

País Casos

Argentina 18

Brasil 10

Chile 6

Colombia 13

Costa Rica 1

Cuba 1

Ecuador 3

México 12

Paraguay 1

Perú 6

Puerto Rico 1

Uruguay 1

Coproducciones 5

Tabla 3. Producciones por país de origen. Elaboración propia.



Jorge Vázquez Herrero, Lucila Benito y Natalia Revello Mouriz

12 Hipertext.net, n. 23. 2021 · https://raco.cat/index.php/Hipertext

Febrero (Argentina), Universidad Andina Simón Bolívar (Ecua-
dor) o el Tecnológico de Monterrey (México).

Los medios de comunicación constituyen el cuarto grupo 
(14,9%), donde aparecen tanto organizaciones tradicionales (O 
Globo, La Nación, Folha de São Paulo) como nativos digitales 
(La Silla Vacía, Animal Político, GK, Ojo Público).

Por último, las organizaciones no gubernamentales, agru-
paciones y colectivos formalizados alcanzan el 9,5% de la 
muestra. En esta categoría aparecen proyectos como El 
feriante, de la Facultad Libre y La bemba del sur (Argentina); 
Rectángulo en el ojo, de Colectivo Rectángulo (Chile); y Las 
rutas del oro, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El documental interactivo y transmedia se utiliza como 
soporte en América Latina para historias de temática diversa. 
En el análisis (Tabla 4) observamos un gran número de 
proyectos dedicados a cuestiones sociales (51,4%), que des-
glosamos en tres categorías. Se identificaron 19 documentales 
sobre territorio y comunidad, que abordan aspectos de la rea-
lidad específica de un lugar o de un conjunto de la sociedad 
con vínculos comunes, en muchos casos en un ámbito de 
proximidad. Otros 11 proyectos abordan enfoques de denuncia 
y memoria, poniendo en valor sucesos y personas que en el 
pasado vivieron realidades injustas, violentas o de opresión. 
Por último, se incluyen ocho documentales que dan voz a las 
personas afectadas por conflictos en la sociedad.

Otros temas protagonistas de los documentales interactivos y 
transmedia son: la cultura (27,0%); el medio ambiente, la salud 
y la ciencia (13,5%); y la política y la economía (8,1%).

Para finalizar el análisis de la muestra completa obtenida, 
estudiamos su caracterización para identificar el formato 
(Tabla 5). De esta forma, el webdoc o documental web es el 
formato más extendido (60,8%). En segundo lugar, un 29,7% 
son proyectos transmedia –que tienen un webdoc como pieza 
protagonista, pero incluyen otras plataformas digitales y ana-
lógicas, desde contenidos para televisión, libros y revistas, 
hasta expansión territorial–. Otros formatos identificados, en 
menor medida, son: docugame (4,1%), realidad virtual (2,7%) y 
cómic interactivo (1,4%).

4.2. Casos

Analizamos a continuación cinco proyectos latinoamericanos 
seleccionados que representan una diversidad en la produc-
ción y en su desarrollo interactivo-transmedia.

Quipu Project

Este documental producido por Chaka Studio y dirigido por 
María Ignacia Court y Rosemarie Lerner saca a la luz en 2015 
el caso de las esterilizaciones forzadas en comunidades rura-
les e indígenas de Perú en los años noventa. Se trata de una 
producción internacional que implicó a tres países: Perú, Chile 
y Reino Unido. Inicialmente como iniciativa independiente, 
en su etapa final amplió su proyección con la colaboración 
de The Guardian. En su equipo, formado por 21 personas, 
identificamos perfiles profesionales especializados como 
un programador creativo y un diseñador y programador de 
interacción. El presupuesto del proyecto ascendió a 300.000 
euros, financiados con una campaña de crowdfunding, apor-
taciones institucionales y festivales. Quipu fue seleccionado 
en IDFA (2015), además de recibir varios galardones por su 
innovación y desarrollo digital. 

El proyecto se inició con el trabajo de campo en las comuni-
dades afectadas y con grupos activistas, construyendo una 
línea telefónica como canal de participación y registro de las 
historias. Posteriormente, se trasladó a una interfaz web 
interactiva, construyendo un relato de múltiples voces inter-
conectadas por los temas de sus testimonios, a los que se 
suman los mensajes de los usuarios como respuesta a las 
historias –este webdoc solo está disponible en versión escri-

9,5%

37,8%

1,4%14,9%

18,9%

17,6%

ONGs, agrupaciones y colectivos
formalizados

Independiente (productoras y
colectivos no formalizados)

Institucional

Medios de comunicación

Mixta

Universitaria

Figura 2. Obras por modelo de producción. Elaboración propia.

Tabla 4. Producciones clasificadas por temática. Elaboración 
propia.

Temática Casos

Social 39

Territorio y comunidad 19

Denuncia y memoria 11

Denuncia y conflicto 8

Cultura 20

Medio ambiente, salud y ciencia 10

Política y economía 6

Formato Casos

Webdoc 45

Transmedia 22

Docugame 3

Realidad virtual 2

Cómic interactivo 1

No disponible 1

Tabla 5. Producciones clasificadas por formato. Elaboración 
propia.
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torio, sin adaptación móvil–. En 2017, fruto de la alianza con 
The Guardian, se publicó el corto documental Llamadas por 
justicia. Como parte de la campaña de difusión, realizaron 
talleres con embajadoras del proyecto. Su estrategia transme-
dia es proactiva, concibiendo una combinación de plataformas 
y espacios de comunicación para construir el proyecto docu-
mental.

La propuesta interactiva de Quipu está marcada por el prota-
gonismo del sonido. La hipertextualidad articula la navegación 
y estructura la historia, a partir de un menú que centraliza los 
cuatro bloques de contenido en los que se organizan los tes-
timonios y los interrelaciona en la interfaz para que el usuario 
trace su propio camino entre los mensajes sonoros. A su vez, 
este planteamiento permite romper con la linealidad y favo-
recer la libre navegación y la implicación del usuario. A la 
dimensión sonora se une la imagen, que funciona como fondo 
de la interfaz, y la transcripción de cada uno de los mensajes 
para facilitar su comprensión, además de algunos textos que 
introducen y contextualizan la historia.

Respecto a la dimensión participativa, Quipu pone en valor la 
contribución de la audiencia con la posibilidad de responder a 
los testimonios dejando un mensaje sonoro que se incorpora 
al documental (opción inactiva en el momento del análisis). 
Podemos considerar esta iniciativa un espacio de co-creación. 
Al mismo tiempo, forma parte de una intencionada proyección 
social, que incluye los mencionados seminarios de divulga-
ción, la posibilidad de realizar una donación a organizaciones 
implicadas desde el webdoc, ser voluntario del proyecto y 

colaborar en la transcripción o firmar la petición dirigida al 
Presidente de Perú con el fin de denunciar los crímenes de lesa 
humanidad. En cuanto a redes sociales, mantuvieron perfiles 
activos en Instagram, Twitter y Facebook –esta última plata-
forma todavía con actualizaciones–. 

Ilusión fiscal

Se trata de un docugame lanzado en 2017 que aborda el tema 
de los paraísos fiscales y las sociedades offshore, y su impacto 
en el esquema tributario de Perú. Fue desarrollado en ese país 
por Convoca, una organización periodística local, en alianza 
con GappyStudio y con el apoyo de Oxfam Perú. Los perfiles 
involucrados en la realización del proyecto fueron periodistas 
de investigación y programadores, que trabajaron junto con un 
ilustrador y comunicador audiovisual.

La producción partió de una investigación sobre el funciona-
miento de las sociedades offshore, que tuvo como fuente los 
documentos de la investigación internacional Panama Papers, 
de la que Convoca fue parte, y que apoyaron con entrevistas a 
abogados y expertos en tributación internacional.

Ilusión fiscal cuenta con un sitio web donde también se pue-
den leer reportajes sobre el tema del proyecto. En el juego, 
el usuario encarna al doctor Víctor Falconi, asesor legal de la 
minera Oro S.A, a quien se le encomienda la tarea de trasladar 
los activos de la empresa a sociedades fuera del país. El relato 
termina inconcluso, con la promesa de nuevos capítulos que 
no están disponibles, si bien en la cuenta de Twitter de Con-
voca se anunció el lanzamiento de la tercera de cuatro partes 

Figura 3. Quipu Project. Captura del sitio web interactive.quipu-project.com.
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el 15 de mayo de 2018.

En Ilusión fiscal la gamificación llega por el establecimiento 

de una meta que el protagonista debe alcanzar para ter-

minar el juego y una serie de obstáculos que debe superar 

para lograrlo. Más allá de la información que se presenta de 

manera explícita, los personajes, escenarios y eventos que se 

suceden en ese recorrido le permiten al usuario seguir el pro-

ceso por el cual las empresas evaden impuestos y comprender 

su impacto negativo en el país.

Al tratarse de un juego, el relato es de por sí interactivo. Sin 

embargo, está planteado de manera lineal, es decir, que no se 

presentan alternativas diferentes para avanzar en la historia. 

No está adaptado para móviles, pues emplea las flechas del 

teclado de la computadora para mover el personaje por los 

distintos escenarios que se presentan. Es posible interactuar 

con algunos personajes y objetos para superar los obstáculos 

que encuentra el usuario. Durante los diálogos –predetermi-

nados– aparecen recuadros con información complementaria.

Con respecto a los medios y lenguajes, el juego presenta 

ilustraciones y animaciones. Cuenta con música y efec-

tos de sonido, pero son más bien genéricos. Los usuarios no 

escuchan las voces de los personajes, sino que los diálogos 

aparecen por escrito. Tampoco se reproducen sonidos acordes 

a los objetos con los que se interactúa. Esto afecta a la inmer-

sión del usuario en el relato. Por su parte, los reportajes que 

forman parte del proyecto cuentan con imágenes, ilustracio-

nes e infografías intercalados en el texto.

En cuanto a las posibilidades de participación, únicamente se 

apela a que el usuario contribuya a la difusión, con botones 

para compartir en Facebook y Twitter. Ilusión fiscal no cuenta 

con redes sociales propias. Para su difusión, se usaron las 

cuentas de Twitter y Facebook de Convoca, donde se realiza-

ron publicaciones que invitaban a los usuarios a jugar.

De barrio somos

Este proyecto transmedia argentino fue estrenado en el año 

2018 y producido por DCMteam  –entidad de la Universidad 

Nacional de Rosario–. La producción del documental invo-

lucró más de diez perfiles profesionales, destacando áreas 

como guion transmedia, desarrollo web interactivo y gestión 

de redes sociales. Recibió numerosas distinciones como en 

el Independent International Short Film Festival, el Festival 

Internacional de Cine con Medios Alternativos, así como reco-

nocimientos por su diseño multimedia y guion transmedia.

El documental narra las historias de clubes de barrio de 

la ciudad de Rosario (Argentina), apoyándose en diversas 

extensiones y plataformas, con fuerte hincapié en la expan-

sión territorial de la narrativa y la construcción colectiva de 

comunidad. El proyecto, de carácter proactivo dado que es 

concebido desde su origen como una obra transmedia, centra-

liza sus extensiones en un sitio web que funciona como núcleo 

del sistema. Al ingresar se presenta una sinopsis del proyecto 

Figura 4. Ilusión fiscal. Captura del sitio web ilusionfiscal.convoca.pe.
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y el acceso a las diferentes plataformas que desarrollamos a 
continuación.

El formato inmersivo permite ingresar a la cotidianeidad de 
seis clubes barriales mediante vídeos 360º y sonido ambiente, 
que presentan un momento y un espacio determinados de 
cada club, para adentrarnos en su cultura y comunidad. Por 
otro lado, en la serie web –de ocho capítulos– se presentan 
los personajes principales de los clubes y la construcción 
colectiva de comunidad.

En el apartado de plataformas editoriales, cuenta con un libro 
y publicaciones periódicas. El libro –también en digital– reco-
pila nueve crónicas de diferentes autores acerca de los clubes 
de barrio de Rosario. Otra extensión del relato son los artí-
culos publicados por el medio local La Capital, disponibles 
también en el sitio web del proyecto. Se encuentran enlazados 
un total de 25 artículos, que fueron publicados con una fre-
cuencia semanal.

En lo referente a juegos y coleccionables, De barrio somos 
presenta un juego de mesa y un álbum de figuritas (cromos). El 
juego –con manual, tablero y tarjetas– consiste en una carrera 
donde los jugadores podrán descubrir datos, campeonatos y 
héroes barriales de los clubes. El proyecto ofrece también un 
descargable donde accedemos a un álbum y sus respectivas 
figuritas coleccionables, con datos históricos, ídolos de cada 
club y copas ganadas en campeonatos, entre otros.

Por último, un vídeo resume la kermesse transmedia reali-
zada en el Club Atlético Horizonte en Rosario en el año 2018, 

durante la cual se presentó el proyecto a la comunidad y se 
realizaron actividades en torno a las extensiones del mismo.

La estructura hipertextual del relato es mixta, de corte nave-
gacional y participativa, ya que combina diversos modos de 
vinculación entre las diferentes secciones del sitio web donde 
el usuario tiene libertad de movimiento en la estructura y 
cuenta con la oportunidad de interactuar a través de medios 
sociales. El proyecto posee perfiles activos en Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube. En la dimensión interactiva, el 
proyecto la desarrolla a nivel selectivo en el sitio web, ya que 
el usuario navega el relato a su antojo y elige el orden en que 
visualiza los contenidos. A mayores, cada plataforma del uni-
verso transmedia plantea una aproximación y una experiencia 
diferente, destacando la inmersividad y la interactividad de 
carácter físico que permiten los vídeos 360º.

Ermitaños

El documental interactivo Ermitaños fue publicado en 2020 y 
es una producción mexicana a cargo de FolkStudio. Narra la 
vida en el emblemático Edificio Ermita, ubicado en Ciudad de 
México. El proyecto arranca con un largometraje documental 
de la autora Daniela Uribe, para luego expandirse a un web-
doc.

Al ingresar al interactivo, se brinda al usuario la opción de 
asumir un rol a desempeñar en la narrativa: el del noveno 
ermitaño, es decir, una persona que se muda al edificio Ermita. 
Si la respuesta es negativa, accede a una landing page donde 
se resume el proyecto, con detalle de los créditos, expansiones 

Figura 5. De barrio somos. Captura del sitio web debarriosomos.com.ar.
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y tráiler del documental. En cambio, si la respuesta es positiva, 
se inicia el recorrido de la narrativa en el mismo sitio web. 

Desde ese momento queda habilitada una línea de navegación 
inferior, donde se muestran los nodos narrativos del recorrido. 
Tras la presentación, se introduce un juego interactivo donde 
el usuario deberá amueblar su unidad de vivienda en el edifi-
cio Ermita con limitaciones de presupuesto y tiempo. De esta 
forma se exponen las características internas de cada unidad 
de vivienda del edificio y se detalla la realidad económica de 
los ermitaños. 

El webdoc cuenta con varias secciones, entre ellas la deno-
minada El Tour, mediante la cual se accede a las unidades 
temáticas que desarrollan en profundidad la historia del edifi-
cio Ermita: línea de tiempo, biografía de Juan Segura, recorrido 
360º del edificio, juego con mapa sonoro interactivo y memo-
ria colectiva.

Por otra parte, la sección Chatea presenta un grupo de chat de 
vecinos del edificio, donde el usuario participa como el noveno 
ermitaño. El chat se despliega a medida que el usuario hace 
scroll. Se presentan fotos, audios, archivos PDF, vídeos con 
entrevistas a los vecinos e información tanto del edificio como 
del tema principal del largometraje documental. Al finalizar 
el chat, se presentan enlaces para ir a la línea de tiempo, ver 
el largometraje documental o acceder al perfil de Pinterest 
donde se recopilan imágenes históricas del edificio.

El webdoc –no adaptado a dispositivos móviles– presenta 
una estructura hipertextual mixta: un comienzo lineal que se 

bifurca posteriormente. No obstante, también es posible reco-
rrer los capítulos por la línea de navegación inferior, lo que 
significa que tiene diversos modos de navegación. En cuanto 
a la interactividad, se trata de un sistema abierto con interac-
tividad comunicativa, que acepta la participación en el relato 
por parte del usuario de modo público, aunque canalizada a 
través de Instagram. Desde la web del documental se invita 
directamente a que el usuario comparta el contenido y este es 
embebido en el webdoc en la sección El Tour.

Yerberito

Este documental transmedia busca promover el uso soste-
nible de las plantas medicinales de Colombia. El proyecto, 
realizado en ese país y lanzado en 2019, surgió a partir de una 
investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Fue dirigido por Ana Teresa Arciniegas, Doctora en Arte, y contó 
con la participación de la bióloga y microbióloga Graciela Cha-
lela para la investigación científica. Tal como se desprende 
de la descripción de los perfiles involucrados, se trata de un 
proyecto interdisciplinar que vincula arte, ciencia y tecnología, 
incluyendo una diseñadora de interfaz como perfil destacado 
en este ámbito de la producción interactiva. Fue ganador de la 
edición 2021 del Festival Internacional de Nuevas Narrativas 
de No Ficción (FINNOF) en la categoría de narrativa transme-
dia.

Al proyecto, que se puede visualizar tanto desde una compu-
tadora como desde un dispositivo móvil, se accede a través de 
un sitio web desarrollado con Klynt. La página inicial permite 

Figura 6. Ermitaños. Captura del sitio web ermitadoc.com.
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visualizar las distintas secciones que componen el documen-
tal transmedia y facilita que cada usuario pueda elegir su 
propio recorrido.

La web contiene las cuatro partes de un documental interac-
tivo no lineal, todas protagonizadas por mujeres, que abordan 
distintos aspectos relacionados con las plantas medicina-
les colombianas. Una parte explica la investigación científica 
que se realiza sobre ellas, otra trata sus usos y el comercio, 
la tercera se enfoca en la transmisión de conocimientos tra-
dicionales relacionados con las plantas y la cuarta aborda las 
huertas urbanas. Todas ellas son independientes entre sí, de 
manera tal que la posibilidad de interacción viene dada por el 
orden en que el usuario decida visualizarlas. 

Además, desde el sitio se accede a un herbario donde se pre-
sentan ilustraciones y vídeos de doce plantas medicinales, 
junto con su descripción y explicación del uso que se les da. 
Por último, la web del proyecto ofrece la filmación de una 
instalación audiovisual que incluyó sonidos, fotografías e ilus-
traciones de las plantas. Así, Yerberito está compuesto por 
materiales audiovisuales, fotografías, ilustraciones y recursos 
sonoros como música y sonidos de la naturaleza, de pájaros, 
agua e insectos, que favorecen la inmersión. Su estrategia 
transmedia es proactiva, pues el proyecto fue concebido de 
ese modo desde el inicio. 

En lo que respecta a las posibilidades de participación, Yer-
berito no provee espacios de co-creación. Tampoco cuenta 
con redes sociales propias, aunque sí se observa un botón 
en el menú para que el usuario pueda compartir el enlace al 

sitio que contiene el documental. Sin embargo, cabe destacar 

la instalación audiovisual como espacio de conexión con la 

comunidad, que se propuso como una experiencia inmersiva 

para ampliar la experiencia del usuario con las plantas y los 

ambientes naturales.

5. Conclusiones

El estudio del documental interactivo y transmedia en Amé-

rica Latina nos deja ideas relevantes que no solo consolidan 

la importancia de la producción en esta región, sino que abre 

interrogantes y nuevos caminos a explorar. El objetivo de 

identificar modelos de producción, temáticas y estrategias de 

distribución, interacción y participación ha quedado resuelto 

en tres fases: mapeo de la producción, análisis de contenido y 

estudio de cinco casos seleccionados.

Frente a la tendencia constatada a nivel global de gran-

des alianzas entre medios o instituciones con estudios y 

productoras especializadas, y una presencia elevada de pro-

yectos promovidos por medios (Vázquez-Herrero, 2019), 

encontramos en el panorama latinoamericano un predominio 

de producciones independientes (de productoras audiovisua-

les o colectivos no formalizados). En este sentido, el desarrollo 

de formatos como el documental interactivo y transmedia es 

un terreno para explorar más a fondo por los medios de comu-

nicación latinoamericanos. En cambio, destaca el significativo 

interés en la producción desde el ámbito académico en Amé-

Figura 7. Yerberito. Captura del sitio web anateresaarciniegas.com/yerberito.
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rica Latina, con un impulso particular desde la Universidad 

Nacional de Rosario (Argentina).

Respecto a la evolución temporal, la producción marca su 

punto más intenso en el año 2017, coincidiendo aproximada-

mente con otros estudios internacionales, momento en el que 

se detecta una disminución progresiva debido a la compleji-

dad tecnológica, las dificultades de preservación o la ausencia 

de un modelo de negocio (Vázquez-Herrero, López-García y 

Gifreu-Castells, 2019).

La producción y la investigación de no ficción interactiva en 

la región latinoamericana evidencia un interés por las nuevas 

formas de representar la realidad, con una especial conexión 

con la proximidad y el impacto social. Las temáticas identifi-

cadas en el censo y en los casos analizados se centran en el 

territorio, las comunidades y la denuncia social, alejándose 

de temáticas universales en favor del ámbito local. Esta con-

dición, destacada en otras investigaciones (O’Flynn, 2012), 

refuerza la naturaleza transmedia de proyectos como De 

barrio somos o Yerberito, que se expanden fuera de la panta-

lla.

En cuanto a la interactividad, constatamos que predomina un 

nivel medio, de carácter selectivo, que deja pendiente el apro-

vechamiento de las posibilidades participativas a un nivel alto, 

salvo en el caso paradigmático de Quipu Project o cierta apro-

ximación en Ermitaños. De forma semejante ocurre con los 

formatos: mientras predomina el webdoc, con una propuesta 

audiovisual y limitada en lo interactivo, se echa en falta una 

exploración más profunda de la gamificación y las narrativas 

inmersivas aplicadas al documental.

La investigación futura deberá, en primer lugar, superar las 

limitaciones del estudio presente –fundamentalmente a 

través de la actualización del censo– y, en segundo lugar, 

afrontar el análisis de la evolución temporal de la producción 

de documental interactivo y transmedia en América Latina, 

la naturaleza de sus promotores y la caracterización de su 

propuesta interactiva en relación con el tema que aborda, así 

como la conexión con el territorio y la comunidad, donde se 

identifica un potencial destacado para estas formas de no fic-

ción.

Notas al final

1. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2013, en la cate-
goría de periodismo digital.

2. Seleccionado en IDFA 2015 y en otros eventos como The BOBs 
Awards de Deutsche Welle o Prix Ars Electronica, donde recibió 
mención de honor, entre otros galardones.

3. Seleccionado en el Premio Gabriel García Márquez, categoría de 
innovación; Madeira Film Festival, Best Interactive Digital Story, 
entre otros premios.

4. Dato actualizado en mayo de 2021.
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