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RESUMEN 

 

La investigación se propuso como objetivo general determinar cómo es el tratamiento 

periodístico de la COVID–19 en los titulares de portada del diario El Trome, durante los 

meses marzo a agosto de 2020. Se circunscribió de lleno al enfoque cuantitativo, se 

prescindió de toda innovación con experimentos en cuanto a su diseño, fue descriptivo. 

La población comprendió a los 184 titulares de portada del diario El Trome y 

comprendidos en el período de marzo a agosto del año 2020, la muestra fue de 178. La 

variable fue medida con la técnica del análisis de contenido, se confeccionó y aplicó una 

ficha de registro documental. Los resultados se procesaron en Excel para obtener tablas 

y gráficos, el predominio de los titulares fue informativo (su nivel más alto fue alcanzado 

en marzo con un 90,0% de titulares, el más bajo fue en agosto con un 55,2%), en pocas 

ocasiones se apeló a lo interpretativo (cuando se alcanzó en la primera semana de mayo 

los 1124 muertos y 40459 contagiados, se tituló “Cifras son para llorar”), y lo de opinión 

(por ejemplo, en la segunda semana de mayo, se tituló “La cuarentena no da para más”).  

Como conclusión, correspondiendo a la necesidad de catalogar el tratamiento de los 

titulares periodísticos en meses, tarea compleja por su dinámica en el tiempo, fue 

necesario el apoyo de dos dimensiones centrales de la teoría del framing. Desde la 

perspectiva de los atributos del titular periodístico, el 77,5% de los titulares tuvo un 

marcado carácter sanitario y como encuadre por el estilo hasta un 38,2% aludieron a 

recomendaciones (pautas preventivas para evitar contagios), un 12,9% correspondió a 

soluciones (generalmente apoyadas por expertos). 

 

Palabras clave: Claridad, concisión, representativa, expresiva, apelativa y tratamiento 

periodístico. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research was to determine what the journalistic treatment of 

COVID-19 is like in the front page headlines of the newspaper The Trome, during the 

months of March to August 2020. It was completely confined to the quantitative 

approach, and all innovation with experiments was dispensed with. As for its design, it 

was descriptive. The population included the 184 front-page headlines of the newspaper 

The Trome and included in the period from March to August 2020, the sample was 178. 

The variable was measured with the content analysis technique, a Data Sheet was created 

and applied. documentary record. The results were processed in Excel to obtain tables 

and graphs, the predominance of headlines was informative (its highest level was reached 

in March with 90.0% of headlines, the lowest was in August with 55.2%), and on few 

occasions it was resorted to interpretation. (when the first week of May reached 1,124 

deaths and 40,459 infected, it was titled “Figures are enough to cry”), and opinion (for 

example, in the second week of May, it was titled “Quarantine does not stop further"). In 

conclusion, corresponding to the need to catalog the treatment of journalistic headlines in 

months, a complex task due to its dynamics over time, the support of two central 

dimensions of the framing theory was necessary. From the perspective of the informative 

framing, 77.5% of the headlines had a marked health nature and as an additional framing 

up to 38.2% referred to recommendations (preventive guidelines to avoid infections), 

12.9% corresponded to solutions (generally supported by experts). 

 

Keywords: Clarity, conciseness, representative, expressive, appeal and journalistic 

treatme.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Descripción y formulación del problema 

 

A inicios del año 2020 el mundo padeció la proliferación del virus SARS-

CoV-2 que generó una pandemia cuyas consecuencias aún no se detienen. Todas 

las actividades de producción y servicios se detuvieron inicialmente, luego de 

unos meses retomaron sus actividades. En el caso del periodismo, la cobertura fue 

muy compleja por tratarse de un tema especializado y simultáneamente complejo, 

pero sobre todo desconocido en gran medida. Ello implicó en el ejercicio de 

titulares periodísticos de portada todo un enorme reto, ya que hay necesidad de 

redactar con seriedad sobre una situación totalmente atípica y desconocida, sobre 

todo cuando se tratar de informar diariaente. Es importante destacar la relevancia 

de los titulares de periódicos en la opinión pública. Pedreros (2018) afirma que, 

en cada portada, los titulares funcionan como una atrayente estructura 

comunicativa (además de comercial) coexistiendo en estos elementos que 

relacionados entre sí motivan a los lectores en su posible decisión y posterior 

compra de un diario (p. 12). 

 

No hay duda de que la pandemia actual ha impactado sobre los medios de 

comunicación en forma considerable. La Organización de las Naciones Unidas 

(UNESCO, 27 de mayo del 2021) ha señalado que en Sudán del Sur muchos 

periodistas no recibieron al inicio una orientación sobre cómo poder informar 

sobre la pandemia, en ese sentido, el titular de la Asociación para el Desarrollo de 

los Medios de Comunicación en Sudán del Sur (AMDISS), Michael Duku afirmó 

que debido a ello existió una limitada cobertura de las noticias sobre el virus. En 

Yemen, país con una de las peores crisis humanitarias, se organizó con apoyo de 

Arab Reporters for Investigative Journalists (ARIJ) y la UNESCO, una formación 

para periodistas locales respecto a ética y seguridad durante la pandemia, ello con 

el fin de comunicar titulares serios. La finalidad fue brindar una alternativa 

informativa seria ante la circulación de falsedades (párr. 5). 
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La pandemia del coronavirus fue nueva para los periodistas y por ello un reto 

cuyo punto de partida está en las fuentes mismas de la información. La Asociación 

Nacional de Informadores de la Salud (ANIS, 3 de agosto del 2021) explicó que 

cuando la pandemia llegó a España, los gabinetes de comunicaciones en cada 

hospital empezaron a alarmarse en la medida en que la situación progresivamente 

se descontrolaba. Lo que ocurría en Italia era una alerta para los españoles y 

cuando asumieron la contingencia de recibir muchos pacientes de COVID-19 

hubo dudas respecto a si publicar o no oficialmente en su intranet, en aras de la 

absoluta transparencia lo hicieron así (párr. 9). 

 

Con la pandemia no solo hay un problema sanitario sino también informativo. 

Desde el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, la 

comunicadora Flores (5 de julio del 2021) advirtió que todos estamos expuestos a 

la “infodemia”, es decir, el conjunto de desinformación, errores y rumores que 

crean desconfianza y confusión además de obstaculizar respuestas efectivas. Los 

periodistas no solo han cubierto la emergencia sanitaria, también han debido 

aprender a convivir con los riesgos de la misma, ello implicó un dilema crucial: 

acatar la sugerencia de cubrir en forma remota o seguir los acontecimientos desde 

los hospitales, clínicas, laboratorios o cementerios. Desde que surgió el nuevo 

coronavirus, también se elevó su impacto mediático desde cada portada en muchos 

medios y secciones de salud especializadas (párr. 2). 

 

Debe considerarse que existe una demanda por un servicio informativo de 

calidad desde los públicos. Mullo, et al. (2021) posterior a una encuesta a 2.090 

ecuatorianos, reportó que hasta un 41% afirmaron que las informaciones sobre la 

pandemia les preocupan mucho frente a otros problemas sociales en el país, un 

70% tuvo casos positivos de COVID-19 en su entorno familiar y/o amical, en ese 

sentido, es importante apuntar hacia una alfabetización mediática ante los riesgos 

de caer en la desinformación, la sobresaturación informativa y las noticias falsas 

(p. 143). 

 

Los problemas de información sobre la pandemia han ocurrido en todo el 

mundo, se trata de una agenda que debe tener mucha atención. García (23 de 

marzo del 2021) afirma que la crisis ocasionada con el coronavirus ha impactado 



3 
 

en las redacciones y no solo alcanza la producción, sino también en la distribución 

y consumo periodístico. Además de informar lo relacionado al tema sanitario, los 

medios han debido desmentir falsedades ajenas. Son momentos críticos y es 

cuando más se requiere de un periodismo que aporte valor a cada contenido, sea 

útil, se valore los datos relevantes aporte contexto y tome distancia del 

sensacionalismo y la banalización, asimismo, se detecte las manipulaciones y la 

propaganda (pp. 16-18). 

 

De esta crisis salen fortalecidos los medios que apuestan por las 

informaciones de alcance, la visualización de datos, los análisis y las 

explicaciones en tiempos de incertidumbre. El consultor de medios José Manuel 

Rodríguez sostiene que la implantación de sistemas de pago en los medios implica 

repensar la organización en aquellos que se financian mayoritariamente a través 

de la publicidad. En el Blog del Máster en Innovación en Periodismo, Rodríguez 

analizó qué perfiles profesionales ganan peso y cuáles lo pierden en este escenario 

en el que resulta esencial aportar valor. En las redacciones crece el valor de los 

expertos en visualizaciones, de los editores de vídeo y de los periodistas capaces 

de levantar exclusivas y realizar investigaciones sólidas. Pierden protagonismo, 

en cambio, quienes se dedican al SEO o desempeñan trabajos más rutinarios, 

como los redactores de última hora y de contenido patrocinado. 

 

También crece la importancia estratégica de algunos equipos, como los de 

periodismo de datos, para generar informaciones de calidad e impacto. La Unidad 

de Datos de El País, creada con tres periodistas en enero de 2019, ha elaborado 

numerosas piezas con millones de páginas vistas durante estos meses. Daniele 

Grasso argumenta que “hay un abismo entre los medios que cuentan con una 

unidad de datos y el resto. El análisis de datos, cómo contarlos e interpretarlos, se 

ha convertido en un elemento clave. Sin embargo, en las secciones más clásicas 

de El País nadie trabajaba con datos y no nos dábamos abasto para proporcionar 

todo el apoyo que hubiésemos querido”. 

 

La COVID-19 se ha convertido en una tormenta perfecta para los medios, ya 

que combina un enorme volumen de información relevante con un gran impacto 

social e inquietud ciudadana, el desplome de los ingresos publicitarios y una 
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creciente inestabilidad laboral. En definitiva, asistimos a una situación de extrema 

incertidumbre que requiere de un liderazgo sólido en las empresas de 

comunicación y que pone a prueba, más que nunca, el ejercicio del periodismo. 

 

Desde Perú, los medios de comunicación en general se dispusieron de 

inmediato a informar sobre la pandemia, aunque se presentaron algunas 

peculiaridades. Paico (2021) ha precisado que desde un inicio ha existido datos 

abundantes desde diversas fuentes, ello generó que las labores de los periodistas 

fueran más difíciles, cabe añadir que los consumidores o lectores ya poseían una 

previa información gracias a internet (p. 53). 

 

En la primera ola de la pandemia, las cifras fueron preocupantes, Alvarez-

Risco, et al. (2020) afirman que, en el primer año de la crisis sanitaria, los peruanos 

soportaron una tremenda ola de contagios por la COVID-19. A nivel mundial, 

rápidamente Perú llegó a estar entre los 15 primeros países con el mayor número 

de casos reportados, inclusive llegó a ser segundo en Latinoamérica (después de 

Brasil). Para el 25 de mayo de 2020, el país notificó al mundo de 123.979 casos, 

sumado a una tasa de letalidad del 2,9%, cabe añadir además que la población 

llevaba 60 días de aislamiento social. El impacto de la pandemia no ha tenido 

precedentes, se suma a ello la alta carga de infodemia en redes sociales con 

noticias falsas generando mayor ansiedad, preocupación e incertidumbre (p. 583).  

 

En cuanto a características de la realidad específica, existe toda una 

controversia en el trabajo periodístico, es indudable que la labor de elaborar 

titulares es todo un reto. Díaz-Campo, et al. (2021) señalan que desde el 

periodismo hay una producción de noticias para los ciudadanos, que con la 

cuarentena permanecen en sus hogares más tiempo, entonces, existe una 

exposición mayor al consumo informativo y puede aumentar el riesgo de que la 

ciudadanía sea víctima de noticias falsas o permanezcan desinformados, todo ello 

puede contribuir sin duda con una alarma social. Estamos ante una situación en la 

que debe tomarse en cuenta la ética periodística y la responsabilidad de informar 

(p. 2).  
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El diario El Trome, así como otros a nivel nacional ha cubierto la emergencia 

sanitaria, se conoce muy poco desde la rigurosidad de su tratamiento informativo. 

Barrera (2021) ha destacado un reporte tras encuestar a pobladores pertenecientes 

a la urbanización Canto Rey del distrito de San Juan de Lurigancho, en este hasta 

un 73 % consideró una precisión alta de los contenidos periodísticos del 

mencionado diario en cuanto a la COVID-19, tan solo un 27.3 % de los 

encuestados calificaron la exactitud como de un nivel medio respecto a los 

contenidos periodísticos. La aceptación de las informaciones sobre COVID-19 es 

alta en el diario El Trome, además añadieron que los contenidos son oportunos y 

útiles además de relevantes (p. 47). 

 

Como realidad específica, urge un análisis de las prácticas periodísticas, al 

ser arrastradas por informaciones derivadas de la pandemia, han dejado de lado 

los mecanismos de auto regulación porque simplemente la prioridad fue y es velar 

por la vida. Puede añadirse además que, ante la circulación de información 

incompleta, inexacta o equivocada a veces sobre el nuevo coronavirus, los 

gremios periodísticos estuvieron ausentes o simplemente dejaron su rol de 

veedores que contemplan sus estatutos respecto al desempeño de sus agremiados. 

La investigadora Bernaola (2019) refiere que el diario El Trome es el más vendido 

en el Perú, alcanza los 650 mil ejemplares, a nivel nacional a diario. Tiene más de 

13 años en el mercado y está considerado como un medio líder dentro del 

segmento de “populares”. Tiene tendencia a presentar sus informaciones con un 

lenguaje directo y sencillo, sus páginas presentan temáticas de interés variadas 

para todos los públicos. En cuanto al lenguaje empleado, este se caracteriza por la 

exageración en cuanto a la redacción periodística de sus portadas. En el caso de 

los titulares su contenido tiende por lo general a lo sensacionalista, sus mensajes 

proyectan sensaciones, emociones o sentimientos para sus lectores diversos, se 

infiere que prevalece la idea de atraer y vender al público las noticias. Cabe 

precisar que no hay talleres para la formación de periodistas asignados a la 

elaboración de titulares. Se desconoce si los equipos periodísticos reevalúan el 

trabajo respecto a los titulares generados. Los titulares de portada no son solo 

presentaciones de informaciones, tienen que ver con la identidad del propio 

medio. El diario El Trome ha sido objeto muchas veces de estudio por parte de la 

comunidad académica, sus peculiaridades son muy notorias o llamativas, está 
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presente como un referente de información para sectores populares y al parecer, 

desde la opinión pública seguirá manteniéndose vigente por muchos años más. 

Para la presente investigación, se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

el tratamiento periodístico de la COVID–19 en los titulares de portada del diario 

El Trome, durante los meses marzo a agosto de 2020? 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo es el tratamiento periodístico de la COVID–19 en los 

titulares de portada del diario El Trome, durante los meses marzo a agosto de 

2020. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Describir el tratamiento periodístico según los atributos del titular 

periodístico en alusión a la COVID–19 en los titulares de portada del diario El 

Trome, durante los meses marzo a agosto de 2020. 

 

Describir el tratamiento periodístico según el encuadre informativo (framing) 

en alusión a la COVID–19 en los titulares de portada del diario El Trome, 

durante los meses marzo a agosto de 2020. 

 

Describir el tratamiento periodístico por la función de los titulares de portada 

del diario El Trome en alusión a la COVID–19, durante los meses marzo a agosto 

de 2020. 

 

Describir el tratamiento periodístico por el estilo de los titulares de portada 

del diario El Trome en alusión a la COVID–19, durante los meses marzo a agosto 

de 2020. 
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1.3.  Formulación de la hipótesis 

 

Se descartó el trabajo de hipotetizar dado que es difícil predecir algo 

concreto respecto a la variable. 

1.4.  Justificación e importancia 

 

Lo conveniente del estudio se explicó en la necesidad del tema para los 

periodistas en general, autoridades sanitarias en su condición de fuentes 

informativas y por supuesto a los consumidores de información por su interés en 

la pandemia y sus implicancias periodísticamente informativas.  

 

La relevancia social, la expuso la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 23 de mayo del 2021) al precisar que derivado del quehacer de los medios 

de comunicación se brinda la precisa información del COVID-19 y ello implica 

ante la sociedad una responsabilidad ética, en ese sentido, las personas han de 

tomar decisiones a partir de los contenidos producidos, ello permite entender el 

papel esencial de la información periodística (párr. 1). 

 

Desde el punto de vista teórico, se sustentó el periodismo como una práctica 

comunicacional que conecta a los individuos, en ese sentido se apeló a una 

fundamentación funcionalista de una de las formas de comunicación social, cuyos 

contenidos son vitales para la cotidianidad de la gente y la viabilidad de las 

relaciones humanas y procesos sociales en sociedad. 

 

La perspectiva práctica de la investigación se asentó en las propuestas a modo 

de recomendaciones que pudieron derivarse desde los resultados finales, en estos 

se consignó la responsabilidad inmediata de quienes les correspondió asumir con 

sus decisiones y acciones, esto para plantear mejoras posibles desde la necesidad 

de mejorar los procesos comunicacionales, específicamente en las prácticas 

periodísticas. 

 

Del estudio quedó como aporte metodológico, un instrumento cuya utilidad 

permitirá en futuros trabajos explorar o abordar el tratamiento periodístico en los 
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titulares de portada, las modificaciones con fines de adaptación según otros 

investigadores estará permitida previa autorización de la autora. 

 

I. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Internacionales 

 

En Barcelona, Vállez y Pérez-Montoro (2021) presentaron su investigación 

“La comunicación periodística en tiempos de pandemia: análisis del tratamiento 

de la COVID-19 en la prensa”, la misma fue de tipo cualitativo, con enfoque 

descriptivo, utilizó la técnica de análisis comparativo y como resultados se 

conoció que los titulares de sus notas abordan mensajes asimilables en cuanto a la 

COVID-19. Se concluyó que con la investigación se comprobó que el grado de 

afectación por la referida enfermedad realmente ha marcado el tratamiento que se 

le da a las notas y a las portadas emitidas por la prensa, ello porque la crisis 

sanitaria ha conllevado a exponer temas relevantes de coyuntura que han sido el 

centro de los diarios a nivel mundial (p. 11). 

 

Alonso-González (2020) en su investigación titulada “El coronavirus a través 

de los titulares de El Mundo y La Vanguardia” se propuso el objetivo de analizar 

la función de la prensa escrita en el transcurso de las coberturas informativas en 

los primeros treinta días de la COVID-19 en España. Su tipo de estudio fue 

cuantitativo y descriptivo. Como método de investigación se recurrió al estudio 

de caso y como muestra se tuvo en cuenta 2.513 titulares publicados de febrero a 

marzo del año 2020. La técnica fue el análisis de contenido, sus resultados 

revelaron que en su mayoría los titulares son de corte informativo, tienen un estilo 

de redacción que se centra en lo expansivo del virus, las repercusiones negativas 

en lo cultural, lo económico y lo deportivo, los fallecimientos. El Mundo ilustró 

sobre el coronavirus en el 94% de sus noticias, en el caso de La Vanguardia fue 

en un 87,3%. El 90% en cuanto a imágenes de igual forma en ambos periódicos 

presentaron un alto impacto. Se concluyó que ambos diarios tienen los titulares 

que se han centrado en matices sensacionalistas antes que intentar una explicación 
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a los ciudadanos respecto a lo que en verdad sucede, no se promueve además un 

conocimiento en relación a la complejidad de la crisis sanitaria (p. 520). 

 

Vállez y Pérez-Montoro (2020) en su investigación titulada “La 

comunicación periodística en tiempos de pandemia: Análisis del tratamiento de la 

COVID-19 en la prensa”, desarrollaron un estudio no experimental, cuantitativo 

y descriptivo. Como objetivo analizaron a la prensa europea durante un concreto 

periodo para la identificación de los intereses y las preocupaciones entre los más 

afectados países debido a la pandemia, así como otros no tan afectados. La 

muestra consideró las noticias Factiva de Dow Jones & Reuters como base para 

la obtención de titulares y noticias de seis países por un mes (España, Italia, 

Bélgica como los más afectados y Austria, Alemania e Irlanda como los menos 

afectados). Según los resultados, en el grupo de naciones más afectadas el 71.48% 

de las informaciones correspondieron a salud, en el grupo de naciones menos 

afectadas los temas de salud abarcaron el 50.29%. Se concluyó que el nivel de 

afectación por la COVID-19 marcó el tratamiento empleado por la cobertura de 

la crisis sanitaria. El confinamiento en las primeras semanas generó un número 

grande de titulares en la prensa, en los países del grupo 1 se contabilizó más de 

treinta y seis mil piezas periodísticas, en los países menos afectados (grupo 2), 

fueron algo más de treinta y un mil los titulares (p. 11). 

 

Parejo y Martín-Pena (2020) en su investigación titulada “Tratamiento 

informativo de la prensa española sobre la COVID-19 antes del estado de alarma”, 

estudio no experimental, cuantitativo y descriptivo, propuso en su objetivo la 

medición del grado de excelencia respecto a lo que se informa en la prensa digital 

española a la vez que motivar las labores académicas. Se basó en un diseño de 

estudio de caso. La muestra comprendió 226 noticias como unidades de análisis 

de las primeras informaciones respecto a la COVID-19 en la prensa El Mundo, El 

País, La Vanguardia, La Razón y El ABC. Como resultados, se reveló que el 

67,6% de los estudiantes percibieron como divulgativas las informaciones, 

aunque distantes de sensacionalismos, aunque carentes de originalidad. Se 

concluyó que para los estudiantes de periodismo se puso de manifiesto que en la 

prensa primó la noticia sin dosis grandes de interpretación, en el aula este tipo de 
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iniciativas son proactivas, despiertan la motivación y tienden a fomentar la 

práctica, además facilitan el aprendizaje (p. 224). 

 

Nacionales 

 

Flores (2021) presentó su investigación “Análisis comparativo del 

tratamiento periodístico de “Latina” y “Canal N” en sus plataformas web acerca 

de la pandemia del COVID-19 durante la primera cuarentena del 2021”, por su 

tipo correspondió a lo descriptivo con un diseño mixto, consideró como muestra 

a todas las notas periodísticas que fueron publicadas en las distintas plataformas 

web de Canal N y Latina, estas tuvieron referencia a temas de la COVID-19. Se 

utilizó como técnica el análisis comparativo y obtuvo como resultado que existió 

una clara diferencia en cuanto al tratamiento periodístico de la portada de cada 

uno de los diarios, en cuanto lo que se refiere Latina, tuvo posesión de una 

cantidad mayor de titulares interpretativos respecto a la COVID-19 que Canal N 

en sus portadas. De esta manera se concluyó que, Latina utilizó titulares 

interpretativos en su portada, pues se conoce que este medio utiliza el 

sensacionalismo con mayor frecuencia que Canal N (p.70). 

 

En Arequipa, Prieto y Ramos (2020) presentaron su investigación 

“Tratamiento periodístico de las noticias sobre el COVID-19 del diario “Sin 

Fronteras” Arequipa; marzo, abril y mayo del 2020”. Por su tipo fue descriptivo 

con diseño no experimental-transeccional, su muestra estuvo constituida por todos 

los diarios que circulaban en los meses de marzo a mayo del año 2020. En esta 

investigación se utilizó la técnica de la observación y tuvo como resultado que en 

cuanto al tratamiento periodístico del mencionado diario fue exactamente 

alarmista, sin dejar de lado el sensacionalismo en cada una de las notas acerca de 

la COVID-19. Se concluyó que la mitad de las noticias presentaron titulares que 

si bien es cierto generaron expectativas al lector, no eran lo suficientemente 

coherentes en su desarrollo, ello porque exageraban en cuanto a la relevancia del 

manejo de la información (p. 101). 

 

Meneses (2020) presentó su investigación “Tratamiento periodístico del 

COVID – 19 en la página de Facebook Sin Censura Cañete Noticias, marzo - abril, 
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2020”, esta fue de tipo cualitativa – aplicada, utilizó el estudio de caso como 

diseño y como muestra consideró a las notas periodísticas publicadas en la red 

social Facebook de Sin Censura Cañete Noticias 33, siendo la guía de observación 

la técnica para el recojo de datos. Como resultado se tuvo que, Sin Censura Cañete 

Noticias no utiliza el uso correcto del tratamiento informativo al redactar la nota, 

pues tiene escasez de estructura lead. Ante esto se concluyó que, Sin Censura 

Cañete Noticias, en su portada utiliza mucho el género informativo y no el 

interpretativo, este segundo le proporciona mayor atractivo a la nota en cuanto a 

temas de salud (p.22). 

 

Navarro y Guerrero (2020) presentaron su investigación “Tratamiento 

periodístico del COVID-19 en el diario correo de Piura”, su tipo fue cualitativo y 

consideró un diseño básico, como muestra consideró un total de quince notas 

periodísticas del diario Correo de Piura; asimismo, utilizó el análisis del discurso 

y registro como parte de la técnica de estudio que lo llevó a obtener como 

resultado que el género predominante del tratamiento periodístico pertenece a los 

géneros informativos, ya que la información que se presenta es de cobertura diaria 

y son temas de coyuntura y actualidad. Concluyó que los tipos de titulares en las 

portadas que se identifican respecto a la COVID-19 en el Diario Correo de Piura 

no son expresivos, solo se limitan a ser informativos (p. 69). 

 

Locales 

 

El tema resultó muy novedoso dado que existen escasas investigaciones 

halladas en el ámbito local. 

 

En este sentido y en mérito a la similitud con la variable de la investigación 

se tomó en cuenta el estudio de Cordero y Camán (2012) en su tesis "El 

tratamiento de la información política sobre América Latina en los diarios 

españoles El Mundo, El País y El ABC durante el año 2010". Se trató de un estudio 

cuantitativo, no experimental y descriptivo. La población comprendió 251 

informaciones pertenecientes a los diarios el País, el Mundo y ABC españoles. El 

análisis de contenido se consideró como la técnica de investigación empleada. Los 

resultados revelaron que hasta un 20% de noticias en alusión a asuntos políticos 
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respecto a América Latina pertenecieron al diario El País, el 22.7 % al diario El 

Mundo y el 57 % restante al diario ABC. En conclusión, hay un ponderado o 

moderado tratamiento de las informaciones políticas sobre América Latina en los 

diarios españoles el País y el Mundo en el año 2010, por otro lado, existe una 

orientación al exceso en el caso del diario español ABC, en este caso es notorio el 

intencionado sesgo periodístico, (p. 84).  

 

Ruíz y Zarzosa (2022) en su tesis titulada: “Tratamiento periodístico de la 

candidatura al Gobierno Regional de Áncash de Waldo Ríos en las noticias del 

diario La Industria entre junio - diciembre del 2014”. Se trató de un estudio no 

experimental – descriptivo. La muestra estuvo conformada en total por 65 noticias 

periodísticas. Asimismo, se hizo uso de la técnica del análisis documental y se 

aplicó la ficha de registro como instrumento; destacaron que respecto a la 

cobertura del candidato Waldo Ríos en las noticias del diario La Industria en su 

edición chimbotana, el tratamiento periodístico se orientó como informativo, el 

mencionado medio empleó los titulares activos, estos expresan ideas en tiempo 

presente (acusa, gastan, confirma, investiga, supera), además los periodistas 

destacaron en los titulares las citas textuales tomando como fuente a las 

declaraciones del candidato Waldo Ríos, así como de sus opositores.  

 

2.2. Marco conceptual  

 

2.2.1 Teoría funcionalista en el periodismo 

 

A primera impresión, el periodismo se torna un servicio de utilidad diaria, el hecho 

de satisfacer una necesidad en las personas lo puede enmarcar como una 

experiencia funcional, Ayala, et al. (2017) señalan que los intercambios 

comunicativos que fluyen dentro de una sociedad están diseñados con un 

contenido para generar determinados efectos, en ese sentido, las informaciones 

periodísticas cumplen funciones sociales manifiestas. Al informar se contribuye 

con la integridad social que se mantiene como tal, sin ello los individuos quedan 

como relegados o fuera de la sociedad, los individuos necesitan informarse para 

saber de su sociedad e integrarse a ella (p. 42). 

 



13 
 

Para Sierra (2019) el funcionalismo constituye un enfoque desde el cual los 

eventos o instituciones funcionan porque cumplen un rol instrumentalista, por ello 

se distingue claramente la identidad de la función entre las muchas prácticas o 

costumbres. Los medios de comunicación han sido pensados como mecanismos 

que satisfacen determinadas necesidades, contribuyen con el equilibrio social e 

identifica las consecuencias de todo aquello que afecta el funcionamiento social, 

así como elementos de adaptación. El periodismo permite una íntima interacción 

entre elementos constitutivos como los sistemas culturales, los grupos sociales y 

los individuos (p. 6). 

 

De acuerdo a lo anterior, la experiencia del periodismo informativo proporciona 

información lo más ceñida posible al acontecer de los hechos noticiosos, desde 

esa perspectiva, su ejercicio es funcional porque brinda conocimiento de acontecer 

actual. El ejercicio periodístico ofrece funcionalmente dos vertientes muy 

definidas; una es la funcionalidad cognitiva (se propone expresar datos 

estructurados para que quede simbolizada una definitiva situación, esta es 

aprendida por los individuos percibiendo la reducción de la complejidad que 

podría percibir y de ese modo más fácil comprender el mundo). Otra es la 

funcionalidad interactiva, en este caso la producción de mensajes lingüísticos se 

orienta a interactuar socialmente. 

 

2.2.2. Teoría del Framing  

 

Pérez (2019) afirma que se comprende por Framing a la Teoría del Encuadre, la 

cual da cuenta del amplio panorama respecto a los procesos sociales construidos 

en la realidad, implica una perspectiva de las propias interacciones simbólicas 

derivada de las acciones de los sujetos que deben recopilarse ensamblando o 

articulando la realidad y dicho resultado requiere de procesos interpretativos 

relacionados. La formulación de todo encuadre ha de implicar constantes acciones 

cuyo relato requiere asignarse un específico significado en su condición de suceso 

relevante (p. 335). 

 

Para Piñeiro-Naval y Mangana (2019) se trata de una valiosa una herramienta 

conceptual elemental para encuadrar sucesos desde la perspectiva de los 
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involucrados en interacción con un contexto específico, en torno a intereses 

concretos. Se trata de cartografiar los usos y la presencia conferida de un suceso 

importando su explicación porque tiene que ver con los modos en que los 

individuos conocen y aprenden del mundo que los rodea mediante su focalización 

atenta en algunos aspectos de la realidad y en ocasiones con menos atención de 

otros detalles, en conjunto, el framing libera procesos cognitivos de corte 

individual (p. 122).  

 

Muñiz (2020) la define como una herramienta de investigación que permite 

arribar a la reflexión, consiste en un programa empírico de amplitud que parte de 

una ordenada y organizada idea central para arribar al contenido de las noticias, 

entendiendo de ese modo un determinado contexto presentando a la vez un asunto, 

ello mediante la aplicación de la selección, exclusión, énfasis y elaboración (pp.3-

5). 

 

Según Gutiérrez (2018) constituye una forma de filtro para seleccionar datos, ello 

cumple con criterios y estándares determinados del medio. En principio, al tratarse 

de titulares netamente informativos, se procura evitar tendencia mediática, 

entiéndase toda desviación constante hacia algún punto o idea. Si se sigue la teoría 

del framing o encuadre (preeminencia que se selecciona), se asume que el 

abordaje de los hechos expresa a la vez una percepción y enjuiciamiento de la 

realidad por parte de un medio informativo. Es inevitable una proyección de una 

posición política ante los hechos (pp. 15-34). 

 

A criterio de Tejedor, et al. (2021) la aplicación del framing resulta toda una 

metodológica aproximación a la redacción (contenido) de los titulares de portada 

porque les aporta sentido, permite aludir a los eventos importantes o temas de 

fondo. Desde una perspectiva de forma, se sugiere considerar el encuadre como 

proceso en el que los redactores trabajan consciente o inconscientemente, para 

elaborar un punto de vista respecto a hechos que podrían interpretarse de forma 

distinta por otros. Los encuadres funcionan como marcos referenciales pensados 

en la audiencia, al considerar a estos se apuesta por un lenguaje que define y 

construye interpretaciones de manera simbólica y sutil. El framing se ejerce por 

los medios de comunicación, en estos se generan relativamente encuadres 
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intencionados y evidentes, se echa a montar una narrativa para promover una 

dirigida interpretación. En el framing se realiza un análisis para explicar, 

interpretar y dar a conocer al lector los acontecimientos, es decir, se elabora un 

discurso que porta una mirada realista, interpretativa y contextualizada de un 

suceso noticioso (pp. 254 - 256). 

 

2.2.2.1. Dimensiones estructurales de la teoría del framing  

 

Argiñano y Goikoetxea (2020, p. 6) la dimensión estructural por su encuadre 

informativo se subdivide en económicas, sanitarias y sociales.  

En este contexto, los medios de comunicación son entendidos como arenas públicas 

en las que se despliegan los argumentos que construyen las realidades sociales 

mediante el uso de marcos.  

Muñiz (2020) la dimensión estructural en cuanto al encuadre adicional marcadas a 

soluciones y/o recomendaciones de un determinado tema (p. 4).  

 

2.2.2.2.  Escuelas para el estudio del framing 

 

Según lo formulado por Reynoso (2000) son tres: 

 Interaccionismo simbólico: El hombre actúa conforme a lo que las cosas 

significan para él, lo que surge como consecuencia de una interacción. 

 Fenomenología: La realidad social es producto de definiciones individuales y 

colectivas porque los hombres son un producto social. 

  Etnometología: Las circunstancias han de interpretarse como los productos 

en evolución y modificables de las acciones que las construyen. 

 

2.2.2.3. Los frames en los medios de comunicación 

 

En los medios de comunicación, la teoría del framing tiene un sustento especial, 

al ser considerados siempre como mediadores entre el mundo exterior y las 

audiencias, los que hacen que las noticias se den a conocer. Según Sádaba (2001), 

los medios se encargan de transformar las dimensiones de los acontecimientos en 
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productos informativos, para lo que realizan una filtración que «en el proceso 

comunicativo se asume como un impacto de la lógica y del formato de los medios 

sobre los contenidos». 

 

Por ello, los medios de comunicación no son sujetos pasivos de la realidad que 

reflejan, sino que «forman parte de una realidad social a la que contribuyen con 

sus propios marcos». Nelson (1997) considera que «el framing es el proceso por 

el que una fuente de comunicación, por ejemplo una organización de noticias, 

define y construye un asunto político o controversia pública». 

 

Gaye Tuchman (1978) toma las ideas sociologistas y las aplica al modo de 

entender la labor periodística y al proceso de elaboración de las informaciones. 

Introduce la metáfora de la noticia como ventana al mundo para explicar que los 

diferentes frames o marcos –definidos como las normas compartidas por los 

periodistas de una misma redacción– limitan el significado real al generar formas 

muy diversas de interpretar la realidad e incluso construirla. A partir de esta 

definición, se considera que los periodistas son quienes organizan la realidad para 

crear las noticias y que, por tanto, sus rutinas son las que determinan los encuadres 

informativos. Por su parte, el medio de comunicación sería una organización con 

diversos roles que influyen en el producto manufacturado que es la noticia, ante 

lo que Tchuman se pregunta si la intermediación del periodista entre información 

y noticia permite realizar relatos verídicos sobre la vida social. 

 

2.2.3. Los titulares de portada 

 

2.2.3.1. Tratamiento periodístico desde la perspectiva del género informativo 

 

En principio, Godoy et al. (2022) señalan que el Género informativo se distingue 

por presentar informaciones procurando al máximo una certeza objetual de los 

hechos, es decir, renunciando en lo posible a las valoraciones. Las especies 

informativas priorizan contar relatos informativos en torno a hechos que tienen un 

carácter noticioso, se enmarcan en parámetros narrativos que evaden las 

interpretaciones. Apelan eventualmente a las entrevistas para la presentación de 

datos relevantes, En otras ocasiones se puede optar por el estilo de la crónica o 
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narración estrictamente cronológica. Los juicios de valor solo pueden provenir de 

las fuentes, pero no de quien presenta la información. Cuando se trata de la 

exposición de hechos, se otorga una preferencia a la prioridad del dato según su 

interés o actualidad (p. 209). 

 

En Esneca Business School (2020) se afirma que en el género informativo se 

persigue por objetivo ejercer la transmisión de todos los hechos cotidianos que se 

revisten de algún interés público, el tratamiento tiene como orientación ser 

puramente informativo en sus formas. Hay una renuncia a la manifestación de 

opiniones, así como de interpretaciones en sus redacciones. Los periodistas deben 

relatar tal cual todo lo sucedido para que sean los receptores los que se informen 

y reflexionen hasta arribar a sus propias conclusiones (párr. 5). Laclau y Lago 

(2023) sostienen que se refiere al periodismo que pone énfasis en la descripción 

de sucesos inmediatos, generalmente ligados a la actualidad, a menudo es la 

agenda del diario acontecer, precisamente por la inmediatez apelan a la capacidad 

de síntesis y poder ejercer con brevedad la selección de datos por parte de los 

redactores. Como condición imprescindible debe cumplirse con la reducción de 

subjetivo en cada texto informativo (p. 6). 

 

Prada, et al. (2019) sostienen que se trata de la construcción que permite en breves 

palabras el entendimiento, interpretación y resignificación respecto a una concreta 

realidad social a modo de imprescindible premisa para otorgar apertura a todo el 

producto o contenido periodístico, de ese modo también se le otorga orientación 

organizativa a la estructura de la misma y que es parte del estilo para que los 

medios de comunicación cuenten lo suyo (p. 202). 

 

Bisso (2020) afirma que comprende una síntesis potente con la que se conocen 

sucesos humanos determinados que requieren convertirse en acontecimientos, 

para dicho conocimiento se necesita mucha precisión y mediante una 

reconstrucción se canaliza una orientación breve para narrarlos plasmando en ello 

la comprensión de su sentido informativo (p. 11). 
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2.2.3.2. Tratamiento informativo  

 

La construcción de titulares informativos requiere ser inequívoca, accesible en los 

datos concretos para todos los tipos de lectores. Debe evitarse cualquier señal de 

sensacionalismo. Procuran redactarlos escuetos, sin sacrificar por ser breves de la 

claridad expositiva. La buena información podría echarse a perder con un mal 

título y a la vez ningún titular por muy bueno que sea puede mejorar la calidad de 

algún texto informativo. La sugerencia está en redactar un titular que despierte a 

los lectores su interés (Marrone, 2018, pp. 125-127). 

 

Desde la perspectiva de Muñiz (2020) se constituye como la selección de ciertos 

aspectos producto de la realidad que se percibe (datos) y hacerlos o rehacerlos con 

un sentido más relevante a través de textos o piezas comunicativas, promoviendo 

de ese modo una definición determinada de algo que acontece u ocurre, a menudo 

está presenta la subjetividad humana con su interpretación, entiéndase por esto 

una moral evaluación y/o una recomendación a modo de tratamiento justificado 

(p. 3). 

 

Vásquez-Herrera y Maldonado-Reynoso (2022) consiste en el procedimiento de 

describir datos sin incurrir en sesgos y manejo con prudencia los atajos técnicos 

dado que en ocasiones hay presión de obrar con rápidos procesamientos de las 

informaciones. Se trata de la práctica en la que juega un rol crucial las tomas de 

decisiones ya que constantemente existen dilemas que resolver porque lindan con 

marcos mentales válidos, pero se impone la prioridad y la presión del tiempo para 

presentar las informaciones de interés. Todo tratamiento informativo puede 

presentar formas alternativas y muy diferentes, lo importante es que existe un 

marco siempre equivalente con la lógica. Los que se dedican al tratamiento 

informativo deben distinguir entre las elecciones arriesgadas de atributos y al 

mismo tiempo de sus propias metas (p. 4). 

 

2.2.3.3. Definición de portada 

 

Tello y Coca (2023) la definen como al espacio en el que los titulares se presentan 

en forma muy sucinta lo que acontece como historia que informa (p. 14). 
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Para Argiñano y Goikoetxea (2020) se trata de la primera página con la que se 

inicia la lectura de todo periódico, a menudo se le suele decir que es el escaparate 

en el que se muestran las mercancías informativas, tiene por finalidad exponer o 

presentar de una directa y rápida manera aquellos temas que destacan más sobre 

la actualidad. Ostenta el atributo de definir el carácter y personalidad del medio 

ante otros, constituye un clave elemento para el ejercicio de captar la atención de 

la opinión pública porque se espera con ello atraer a los lectores (p. 8). 

 

2.2.3.4. Definición de los titulares de portada 

 

Para Iranzo y Latorre (2021) constituyen la carta de presentación de alguna 

información, se le cataloga como el elemento principal de una noticia. Es el texto 

con el potencial de atrapar la atención de los lectores y despertar su curiosidad con 

el fin de leer en toda su extensión el texto, cabe precisar que cuando se afirma lo 

importante de un titular, se alude a su buena estructura y contenido, es decir, un 

buen titular. La responsabilidad de elaborar los titulares implica todo un arte, pues 

exige en pocas palabras condensar la esencia de alguna información considerando 

la necesaria dosis de precisión. Los titulares que puede utilizar un periodista para 

presentar una noticia se le denomina cabeza de titulación o encabezamiento (p. 

22).  

 

Desde la perspectiva de Gutiérrez (2018), los titulares de portada constituyen la 

articulación de palabras con el fin de encabezar una narración o texto periodístico. 

Debe distinguirse en los titulares el título mismo que equivale a la parte principal 

de un titular, aparte se encuentra el antetítulo que tiende a completar el título, 

como tercer elemento está el subtítulo que proporciona el desarrollo del título. Los 

titulares periodísticos son fuente de atracción principal, es lo que tipográficamente 

se resalta más de los hechos noticiosos (p. 36). 

 

Según Marrone (2018), los titulares de portada son textos en los que convergen 

dos conceptos indispensables de toda noticia. En primer lugar, aunque sea breve, 

se trata de un texto y eso constituye una manifestación esencial del futuro 

desarrollo en el que va a plasmarse un hecho. En segundo lugar, un titular apunta 
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a ser algo más que un texto porque hace referencia o alude a un hecho, desde esta 

perspectiva los titulares periodísticos son la esencia de la noticia expresadas a 

modo de resumen, sin exageración, puede afirmarse que sustancialmente se trata 

de una noticia (p. 124). 

 

2.2.3.5. Características de los titulares de portada 

 

De acuerdo a Yataco (2019, pp. 34-39) pueden considerarse las siguientes:  

 

 Posee independencia sintáctica como semántica en relación al texto del cuerpo de 

la noticia en sí mismo. 

 Posee un contenido informativo, aunque sin descartar a veces lo interpretativo y 

lo de opiniones. 

 Tiende a sintetizar en pocas palabras lo más sustancial de una noticia, tiende a 

resumir esta. 

 Se le considera una macroestructura textual con suficiente secuencia lógica basada 

en la secuencia sujeto – verbo – predicado. 

 Constituye la base fundamental en cada edición de un periódico. 

 Genera la primera impresión en los lectores, así como una consiguiente curiosidad 

necesaria respecto al contenido de la información completa. 

 Se recurre en ocasiones para su redacción al empleo de la elipsis para restar 

palabras sobreentendidas o ahorrarlas, inclusive suprimir ideas. 

 Por lo general su carácter de novedad apela al uso del presente histórico o 

indicativo. 

 De manera ocasional, puede apelar al potencial citativo en determinados casos. 

 Responde al contexto o la situación de un hecho noticioso. 

 Recurre a la claridad al exponerse las ideas además de brevedad y concisión. 

 Se acompaña de titulares adicionales complementarios denominados antetítulos y 

subtítulos. 

 

Los titulares periodísticos poseen el valor de anticiparse a las noticias, por tanto, 

no las agotan (Marrone, 2018, p. 124). 
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Los titulares cumplen una función unificadora y vinculante, allí puede mostrarse 

a los actores principales, inclusive todo el suceso novedoso que afecta de alguna 

forma a la sociedad. Se estila plasmarlos en mayor tamaño y se condensa allí todo 

lo que se aspira a comunicar a los ciudadanos de forma inmediata (Gutiérrez, 

2018, p. 36). 

 

2.2.3.6. Reglas elementales para los titulares 

 

De acuerdo a Iranzo y Latorre (2019, pp. 27 – 29) exponen las siguientes pautas a 

considerar: 

 

 El respeto por la lógica de la estructura sintáctica. Los titulares de las noticias, 

como norma general, han de redactarse basándose en el respeto estricto de la 

estructura secuencial que tiene y permite el idioma español, esto comprende la 

articulación del sujeto más el verbo además de los complementos. En el caso del 

verbo, este constituye un elemento en la oración debe estar presente en los 

titulares, salvo algún motivo justificado. 

 Es habitual usar sintagmas nominales en los titulares apelativos, esto en casos en 

que el espacio disponible resulta escaso y resulta complicada la construcción de 

una oración completa, sobre todo en el caso de noticias que tratan sobre temas 

policiales y/o judiciales, es correcto y habitual, el arranque del titular con un 

participio ya que no hay sujeto (a veces por desconocimiento) o está implícito y 

ya no aporta más (por ejemplo «Detenida por transitar sin mascarilla» o 

«Detectados ya 15 nuevos casos de contagios en la municipalidad». 

 Debe evitarse la repetición de palabras. Los titulares principales, tanto título, 

subtítulos y antetítulos, no han de incluir palabras que compartan la misma raíz o 

ser iguales. 

 Utilizar la voz activa en tiempo presente y sin negativas construcciones, ello se 

corresponde con la convención para el caso de titulares, se trata de una norma que 

evidentemente hay que adaptar según sea el caso, carece de sentido si un título 

tiene la perspectiva de una noticia en tiempo presente, es decir, están por suceder 

los acontecimientos: «Se ampliará la cuarentena». Tampoco es recomendable usar 

el condicional, por ejemplo, «ampliarían» ya que transmite una probabilidad o 
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simplemente se es impreciso. Debe evitar en lo posible redactar con verbos en 

sentido negativo. En el caso de la titulación, no debe utilizarse la voz pasiva, esto 

es una regla de cumplimiento obligado, también debe evitarse las construcciones 

impersonales. 

 Resulta mucho mejor si no se emplean signos de puntuación. Los titulares deben 

ser lo más directos y claros posibles. Se recomienda evitar las construcciones que 

consideren signos de puntuación, solo deben que ponerlos si son necesarios. 

 Las comillas y los dos puntos son los más utilizados, sobre todo para plasmar una 

cita directa. Se estilan titulares expresivos (con los signos de puntuación) en las 

informaciones deportivas.  

 Proporcionar la lectura independiente para un título, un subtítulo y un antetítulo 

aun cuando se acompañen, es necesario se lean de forma independiente. Debe 

evitarse errores como redactar un subtítulo que equivale a la continuidad del título 

(Por ejemplo: título: «El rebrote de contagios empezó en el sur», el subtítulo: 

«Después de advertirse por el MINSA»). La comprensión de un subtítulo (o quizás 

un antetítulo), no implica necesariamente que se lea antes el título (título: «Un 

niño muere por el coronavirus”», subtítulo: «Ocurre cuando esperaba atención en 

emergencia». Por supuesto, es necesario considerar el orden de lectura: el título 

primero y el antetítulo después, así como el subtítulo. Se empiezan siempre a leer 

los titulares por el título. 

 Se debe ser preciso, cada titular debe responder con fidelidad al contenido 

noticioso. Si bien es cierto, un título no puede contarlo todo, precisamente allí 

radica el reto: Debe condensarse los datos en una oración clave del acontecimiento 

abordado en el texto. Disponer de pocas palabras no debe implicar justificar que 

se caiga en generalizaciones que puedan dificultar la comprensión del título, este 

debe contener siempre la necesaria información para que los lectores puedan 

entenderlo sin necesidad de leer más (ni el texto ni el resto de titulares). Se estila 

que aparezcan en el título informativo elementos como el quién y el qué, ambos 

propios de una noticia, se trata de una clásica norma de la precisión que en 

ocasiones se vulnera en el caso de la prensa digital intencionadamente, esto ocurre 

con titulares escritos para despertar en los lectores la curiosidad, ello es suficiente 

para conectar con la noticia: «Esto les ocurrirá si no acatan la cuarentena». 
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 Evitar los adverbios de tiempo, no se estila que aparezcan en un título, se permite 

solo si son importantes para la noticia. 

 Búsqueda del atractivo. Los titulares informativos requieren precisión, además 

han de contener los principales elementos de la noticia, aunque en caso carezcan 

de la necesaria fuerza para atraer la atención de los lectores, no cumplirá entonces 

su objetivo. 

 Utilizar las palabras-guía, ocurre que los periodistas dominan un suficiente bagaje 

de la sociedad y en determinadas ocasiones las expresan para ahorrar espacio. Por 

ejemplo «Más covidiotas salen en pleno toque de queda» o también «Muchos 

quieren un medicamentazo». Pueden utilizarse las siglas. 

 En un titular se aceptan las cifras porque expresan una cantidad o número por la 

expresión en letras, ello permite el ahorro de espacio. La utilización de números 

es ideal en la medida de lo posible, ello incluye los porcentajes. 

 

Desde la perspectiva de la teoría de la información unidireccional, Aguado (2004) 

sostiene que una forma clásica de comunicación es la denominada comúnmente 

masiva, esta se caracteriza por la cantidad de receptores, por su 

unidireccionalidad, en este se percibe una ausencia total de feedback, la mediación 

tecnológica es absoluta y resulta elevada la formalización del lenguaje (p. 146).  

 

2.2.3.7. Dimensiones para el análisis de titulares periodísticos 

 

Según Gutiérrez (2018) propone las siguientes dimensiones:  

 

 Por los atributos del titular periodístico, Tejedor, et al. (2021, p. 262) señala a 

las características que se perciben en cuanto a su construcción morfológica. Se 

distinguen los siguientes indicadores:  

 

-Tipo de titular periodístico, en este caso se distinguen lo informativo proporciona 

información o datos que contextualizan un suceso, generalmente describen el 

asunto, el lugar, lo ocurrido, los implicados, la fecha en que ocurrió, no van todos 

estos, sino que hay una valoración de por medio a cargo del redactor asignado 

(Arizona State University, 2020, párr. 8). Lo interpretativo consiste en 
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proporcionar un juicio respecto a un hecho, implica expresar una inferencia lógica 

de interés público respecto al suceso y puede provenir de algún implicado o del 

periodista que redacta (Velásquez, 2021, p. 8). De opinión, consiste en la postura 

resolutiva ante un dilema, es decir, implica una valoración propia que se motiva 

por razones jurídicas, sociales, filosóficas, sanitarias, etc. Proviene de alguno de 

los implicados en la nota o también del periodista (Velásquez, 2021, p. 7).  

 

-El titular desde la perspectiva del actante (esto quiere decir el empleo de citas 

textuales provenientes del participante o hablante en calidad de fuente, el mérito 

radica en la implicancia o impacto de lo manifestado, por ello debe quedar 

resaltado. Se complementa con una fotografía de la persona en calidad de fuente), 

en este caso se encuentran la cita directa (comprende la declaración atribuida a su 

propia fuente. A menudo hay un antetítulo como presentación periodística de 

quien lo dice, generalmente se alude a la función o cargo y va antes del titular 

mismo que tiene una cita textual. “Lo dijo el ministro”, a continuación, viene la 

cita textual como titular), la cita indirecta (es la comunicación mediante un 

intermediario, este a menudo es un segundo elemento que alude a un tercero, el 

periodista solo recoge la idea y la expresa con sus palabras. Va como antetítulo. 

Por ejemplo: “El testigo señaló a todos”. Parcialmente directa (Es un símil, aunque 

incompleto a la cita directa, comprende la declaración atribuida a su propia fuente, 

pero no en su totalidad del mensaje, sino en parte. Va como antetítulo válido: 

“Empezaron las declaraciones del ministro”). 

 

 Por su encuadre informativo, Argiñano y Goikoetxea (2020, p. 6) exponen las 

consecuencias, se trata de los efectos del suceso informativo en el corto, mediano 

o inclusive largo plazo, se subdivide en económicas, sanitarias y sociales. Las 

económicas recogen los efectos de la pandemia en la economía, las sanitarias 

refieren a las consecuencias en cuanto a salud y el servicio sanitario respecto a la 

COVID-19 y las sociales se refieren a generales consecuencias para la sociedad, 

tal es el caso de la propagación del miedo o del confinamiento. Muñiz (2020) en 

cuanto al marco de soluciones y/o recomendaciones se tiende a codificar 

informaciones en las que se elevan resolutivas medidas contra el nuevo 

coronavirus, inclusive se ofrecen útiles consejos a la ciudadanía para sortear la 

situación (p. 4).  
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 Por las funciones del lenguaje, en este caso Montenegro (2016, p. 259) ha 

enfatizado lo importante de los signos en el acto comunicativo han de implicar 

tres funciones concretas del lenguaje: 

 

 Función representativa: Para Trigo (2023, párr. 15) comprende básicamente la 

simbólica representación que el emisor puede presentar en el acto comunicativo. 

Referirse a lo representativo implica que se han de expresar las significaciones 

transmitidas por el emisor al receptor. Por ejemplo “silla” equivale a pensar en un 

objeto, en este caso se trata del hecho mismo. Sus indicadores son: 

Contextualización (comprende el titular que se encarga de describir un entorno 

concreto, se trata de algo generalmente grande pero que exige redactarse con 

pocas palabras. Por ejemplo: “Llegó la pandemia”) y agenda (alude a la idea de 

alguna prioridad entre otros puntos que debe plantear tareas o actividades. Por 

ejemplo: “Primero es la salud”). 

 

 Función expresiva: Concentra la manifestación del mundo interior del actante 

mediante el lenguaje. Por ejemplo ¡Qué hermoso! Sus indicadores son: Emociones 

(Comprende un titular en el que se describe un estado emotivo que no solo 

describe, sino que connota algo más, ese valor adicional tiene un carácter subjetivo 

y fácil de decodificar si se está informado o nutrido de la actualidad. Por ejemplo: 

“Demasiada presión”) y estados físicos (Comprende la descripción de alguna 

postura o sensación corporal, tal consideración es esencial porque su 

complementariedad se articula con la fotografía y antetítulo si lo hubiera. Por 

ejemplo: “Con los brazos cruzados”) (Tostado, 2019, p. 13). 

 

 Función apelativa: Su principal objetivo está orientado a influir en el 

comportamiento de los receptores. Por ejemplo ¿podrías darme tus datos? Sus 

indicadores son: Incitación (Comprende un titular cuyo peso evidencia un ánimo 

que va más allá de la fuente, se espera una reacción desde quienes son públicos o 

lectores. Por ejemplo: “Demuestren pruebas”) e influencia (Es el caso de un titular 

cuyo peso es imperativo porque exige, manda o simplemente pide algo a alguien. 

Por ejemplo: “Quiero su compromiso” (Pilshchikov, 2021, p. 14). 
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 Por su estilo. Según Guevara y Cedeño (2017) precisan que básicamente consiste 

en la identidad que proviene del medio, comprende un esfuerzo propio de trabajar 

la corrección y pureza y gramatical en el lenguaje de los periodistas (p. 1). Hay 

como indicadores los siguientes criterios de análisis:  

 

-La claridad. Predominio de la denotación o connotación, cualquiera de ellas debe 

ser precisa para que la información no se pierda en algún sentido difuso o aleatorio 

(Hurtado y Alca, 2021, p. 22). 

 

-La corrección. Es la orientación del texto al orden, al equilibrio natural o 

consensuado, es una expresión exhortativa (Cisneros y Olave, 2012, p. 34).  

 

-La concisión. La comunicación del texto se limita en su extensión y resulta breve 

(Terrones, 2019, párr. 9).  

 

-El estilo de redacción en el titular. Comprende una condición de forma, en ese 

caso se distinguen dos aspectos: Lo formal (Contiene el carácter respetuoso o 

circunspecto. Por ejemplo “Exijo respeto”) y lo coloquial (Se trata de expresar una 

frase amena o informal. Por ejemplo: “Estamos a prueba”) (Hurtado y Alca, 2021, 

p. 84). 

 

2.3.  Marco conceptual 

 

Actante. Persona a la que pertenece una declaración de interés, generalmente 

citada textualmente (Tostado, 2019, p. 13). 

 

Citativo. Que implica considerar la necesidad de una o más citas con clara alusión 

a las fuentes (Yataco, 2019, pp. 34-39). 

 

Encuadre. Ángulo de la información presentada a partir de una valoración de 

datos previa evaluación de los mismos (Argiñano y Goikoetxea, 2020, p. 6) 
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Resignificación. Delimitar una realidad objetiva concreta a partir de su 

reconstrucción con un texto (Prada, et al., 2019, p. 202). 

 

Síntesis periodística. Capacidad de estructurar un mensaje con la menor cantidad 

de palabras. En el periodismo es un atributo que permite maximizar los espacios 

con la mayor información posible (Redacción Clarín, 18 de octubre del 2022, párr. 

8). 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Método  

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El estudio se desarrolló de manera no experimental, Arispe, et al. (2020) han 

caracterizado tales investigaciones como las que renuncian a la aplicación de 

experimentos ya que el interés se reduce solo a acumular conocimientos (p. 

69). 

 

Toda la investigación siguió el enfoque cuantitativo. Se considera en este caso 

a aquellos estudios que se desarrollan con tratamientos o procedimientos 

estadísticos en sus datos (Bernardo, et al., 2019, p. 21). 

 

3.1.2. Método de la investigación 

 

Desde la perspectiva de Vargas (2011) cuando se trata de estudios 

cuantitativos, se asume el método deductivo como el más conveniente. Desde 

este paradigma, el interés del investigador (a) se centra en todo el sentido que 

se construye y comunica, se aborda un plano de la realidad que descansa en la 

objetividad y por tanto dicho ámbito es accesible de medir, pero también 

interpretar. Este método fue necesario observar con detalle para reparar en las 

cantidades (pp. 15-21). 
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3.1.3. Diseño de la investigación 

 

Tomando en cuenta el método antes descrito y la temática se consideró el 

diseño descriptivo simple, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) afirman que 

al mismo tiempo que un diseño constituye un producto, se trata de recopilar 

datos identificando una tendencia que se revela con el conteo o sumatoria de 

los datos, de esa forma se establecen marcadas o notorios niveles (p. 526). Su 

gráfica fue: 

 

 

M                   O 

 

Donde:  

M: Elementos muestrales comprendidos. 

O: Tratamiento de la COVID-19 en los titulares. 

 

3.1.4. Población y muestra 

 

Población 

 

La población está comprendida como una totalidad de elementos que tienen 

entre sí características muy definidas, estas los hacen semejantes (Arias y 

Covinos, 2021, p. 113). Se estableció como población a los titulares de portada 

del diario El Trome y comprendidos en el período de marzo a agosto del año 

2020. La cantidad de la población ascendió a 184 titulares publicados.  

 

Muestra 

 

Se tuvo en cuenta una muestra no probabilística, es decir, se seleccionó en base 

a criterios de inclusión ceñidos al interés de la investigación. Como criterios de 

inclusión, Castillo y Reyes (2015) señalan que se trata de la consideración de 

criterios que establece un investigador en base a su repertorio, experiencia o 

necesidad de representación (p. 144). 
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Criterios de inclusión: 

- Ser titular de portada del diario El Trome. 

- Publicación correspondiente al período de marzo a agosto del año 2020. 

- Abordaje directo o indirecto de la temática COVID-19. 

 

Los criterios de exclusión son según Arias-Gómez, et al. (2016) aquellas 

características o condiciones que exponen características de participantes que 

podrían modificar o alterar los resultados, los mismos que califican como no 

elegibles para la investigación (párr. 14). 

 

Criterios de exclusión: 

- Ser titular de portada del diario El Trome ajenos a la temática COVID-19. 

- Publicaciones en el año 2020 que no corresponden al período de marzo a 

agosto en dicho año. 

 

Según el conteo realizado, se determinó que la cantidad de publicaciones que 

cumplen los criterios mencionados son 178. La descripción de los elementos 

es como sigue: 

 

Descripción de los elementos de la muestra 

Mes Cantidad de diarios 

incluidos   

Cantidad de    

diarios excluidos 

Cantidad 

de diarios 

en total 

Marzo 30 1 31 

Abril 30 0 30 

Mayo 30 1 31 

Junio 30 0 30 

Julio 29 2 31 

Agosto 29 2 31 

 178 6 184 
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Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

 

 

 

Tratamiento 

periodístico 

 

Bisso (2020) afirma 

que comprende la 

dinámica en la que se 

conocen sucesos 

humanos 

determinados que 

requieren convertirse 

en acontecimientos, 

para dicho 

conocimiento se 

necesita mucha 

precisión y mediante 

una reconstrucción se 

canaliza una 

 

Por los atributos 

del titular 

periodístico 

Tipo de titular 

periodístico  

1, 2  

 

Descripción de la 

variable en el 

tiempo 

  

(sin escalas de 

medición)  

Actante 3 

Lo informativo  

4 Lo interpretativo  

De opinión 

El citado 5 

Por su encuadre 

informativo 

Económicas  

6 Sanitarias  

Sociales 

Soluciones y/o 

recomendaciones 

7 

Responsabilidad 8 

Por las funciones 

del lenguaje 

Función representativa 9, 10 

Función expresiva 11, 12 

3.1.5. Dimensiones e indicadores 

Descripción de la operacionalización de la variable 
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orientación para 

narrarlos plasmando 

en ello la comprensión 

de su sentido (p. 11). 

Función apelativa 13, 14 

 

 

Por su estilo 

Claridad 15 

Corrección 

Concisión  

16 El estilo de redacción 

en el titular (Lo formal 

y lo coloquial) 
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3.1.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

a) Técnicas  

 

La técnica con la que se abordó la investigación, fue el análisis de contenido, 

Arias y Covinos (2021) la denominan también análisis documental, consiste 

en la realización de revisiones con el fin de obtener datos de algún 

documento. Esta técnica facilita la organización y agrupación de la 

información requerida, ello es independientemente al soporte del tipo de 

documento (físico, electrónico, audiovisual, etc.) (p. 99). 

 

b) Instrumentos 

 

En coherencia con Arias y Covinos (2021) lo más adecuado fue 

confeccionar y aplicar una ficha de registro documental, esta consistió en un 

instrumento que se alineó con la técnica de observación también. Este 

instrumento realizó un proceso metódico de observación en el trabajo de 

campo en la que un investigador tiene aspiraciones cognitivas. No existe un 

modelo único, por tanto, se le debió adaptar. Coincidiendo con los autores 

anteriores, con una ficha de observaciones, la investigadora se proyectó a 

medir un conjunto de datos preestablecidos, se apoyó con criterios o 

indicadores para recabar características del objeto estudiado (pp. 88-100). 

 

La “ficha de registro de titulares periodísticos” se construyó y aplicó por la 

investigadora, los criterios de registro se correspondieron con las 

dimensiones abordadas: Por los atributos del titular periodístico, por su 

encuadre informativo (framing), por su función y por su estilo. 

 

3.1.7. Validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

 

Al diseñarse el instrumento de investigación se dispuso de una revisión 

minuciosa y aprobatoria a modo de “juicio de experto”, esto quedó a cargo 

de tres profesionales o especialistas. 
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3.1.8. Procedimientos de recolección de datos 

 

Se realizó un acopio de los elementos muestrales, estos se almacenaron en 

una base de datos que fue realizado en Excel, se ubica en el anexo N.° 5.   

 

Se revisó y registró cada portada del diario El Trome en estricta 

conformidad a los criterios de inclusión ya descritos. 

 

 

3.1.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Al culminar la recopilación de datos, se procedió a clasificar los resultados 

según el interés de los objetivos, al agruparlos se realizaron los conteos, de 

dichas cifras se obtuvieron los recuentos y porcentajes propios de la 

estadística descriptiva en definidas tablas de frecuencias bidimensionales 

(de doble entrada), los mismos datos de cada tabla, se presentaron en figuras, 

específicamente en modo de líneas de tiempo dado que se trabajó con un 

rango de meses preestablecidos, de ese modo los resultados se presentaron 

en datos numéricos e ilustraciones pictóricas, además de las debidas 

interpretaciones. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Todo el acopio de datos fue realizado por parte de la investigadora con su 

instrumento generado, (no existía alguno similar o adecuada a una situación 

pandémica). La navegación en internet, específicamente en la red social 

Facebook, accediendo al enlace https://www.facebook.com/El Tromepe desde el 

cual fue posible identificar las 178 portadas de interés correspondientes desde 

marzo a agosto del año 2020.  

 

Las portadas se copiaron o descargaron en una carpeta digital por cada mes 

descrito, se enumeraron para un mejor orden. Se procedió al llenado de la “ficha 

de registro de titulares periodísticos”, tal maniobra no fue física, sino digital 

(Archivo Word), hasta completar la cifra que se corresponde con los elementos 

muestrales. 

 

Posteriormente, se procedió con un vaciado técnico en un archivo Excel y 

totalmente ceñido a las marcaciones, omitiendo sesgos y manipulaciones. El 

almacenamiento en este último formato permitió obtener tablas de frecuencias 

bidimensionales (doble entrada) para facilitar los resultados requeridos por los 

objetivos. Con la misma data se obtuvo figuras a modo de líneas de tiempo dado 

que se trabajó con un rango de meses (de marzo a agosto del año 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Tromepe
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4.1. Resultados 

Respecto al objetivo general: 

Tabla 1 

Niveles del tratamiento de los titulares periodísticos según meses 

 
Atributos del 

titular 

periodístico 

F % Encuadre por el 

estilo 

F % 

Sanitarias 138 77,5% Soluciones 23 12,9 

Económicas 16 9,0% Recomendaciones 68 38,2 

Sociales 24 13,5% N.A. 87 48,9 

Total 178 100,00% Total 178 100,00% 

Fuente: Ficha de observación elaborada por la autora 

 

Figura 1 

Línea de tiempo del tratamiento de los titulares periodísticos según meses 

 

 
 

Interpretación: Correspondiendo a la necesidad de catalogar el tratamiento de los titulares 

periodísticos en meses, tarea compleja por su dinámica en el tiempo, fue necesario el 

apoyo de dos dimensiones centrales de la teoría del framing. Desde la perspectiva del 

encuadre informativo, el 77,5% de los titulares tuvo un marcado carácter sanitario y como 

encuadre adicional hasta un 38,2% aludieron a recomendaciones (pautas preventivas para 

evitar contagios), un 12,9% correspondió a soluciones (generalmente apoyadas por 

expertos). 
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Respecto al objetivo específico 1: 

Tabla 2 

Niveles de los titulares periodísticos por el número de palabras según meses 

 

Titular periodístico  

Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Hasta tres palabras como máximo f 7 9 10 4 5 2 

%  18,9% 24,3% 27,0% 10,8% 13,5% 5,4% 

Entre cuatro a seis palabras f 17 16 11 18 18 16 

%  17,7% 16,7% 11,5% 18,8% 18,8% 16,7% 

Más de seis palabras f 6 5 10 7 6 11 

%  13,3% 11,1% 22,2% 15,6% 13,3% 24,4% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 2 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por el número de palabras según meses 

 

 

Interpretación: Nótese que la frecuencia de titulares “Entre cuatro a seis palabras” fue de 

las más altas, lo cual fue coincidente con el inicio de la alerta contra el coronavirus, el 

declive de dicha condición empieza en mayo (11,5% de titulares fue su nivel más bajo), 

precisamente cuando ya habían más de 1000 fallecidos y ya no corresponde magnificar 

la pandemia porque se empieza a extender la idea de una nueva normalidad. En junio se 

tuvo 18 titulares en esa condición, correspondió a los días en que la presión de muchas 

personas por trabajar era creciente. En agosto titulares con “Más de seis palabras” (11%) 

visibilizan hechos como la presencia de las fuerzas armadas en mercados y bancos, la 

entrega de bonos, etc. 
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Tabla 3 

Niveles de los titulares periodísticos por el actante según meses 

 

Según el actante  

Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 El propio medio f 17 16 13 14 15 14 

%  56,7% 53,3% 41,9% 48,3% 51,7% 48,3% 

Una fuente definida f 13 14 18 15 14 15 

%  43,3% 46,7% 58,1% 51,7% 48,3% 51,7% 

Total f 30 30 30 31 29 29 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

 

Figura 3 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por el actante según meses 

 
 

 

Interpretación: Los titulares expresaban lo que el propio medio daba algo a conocer y en 

otros casos planteados como una sentencia de alguien, este segundo caso se aprecia desde 

fines de abril y durante mayo, fechas en que la primera ola se disparó escandalosamente, 

la figura que más descolló en dichas ocasiones fue precisamente el propio mandatario 

Martin Vizcarra (58,1% de los titulares). En el mes de julio, el propio medio realiza 

afirmaciones en titulares, estos llegan a alcanzar un 51,7%, uno de los motivos radica en 

la posibilidad de obtenerse vacunas pronto gracias al esfuerzo de laboratorios extranjeros. 
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Tabla 4 

Niveles de los titulares periodísticos por el género según meses 

 

Género periodístico  

Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Informativo f 27 21 20 24 23 16 

%  90,0% 70,0% 64,5% 82,8% 79,3% 55,2% 

Interpretativo f 0 8 8 5 6 6 

%  0,0% 26,7% 25,8% 17,2% 20,7% 20,7% 

De opinión f 3 1 3 0 0 7 

%  10,0% 3,3% 9,7% 0,0% 0,0% 24,1% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 4 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por el género según meses 

 
 

 

 

Interpretación: Según las cifras, el predominio de los titulares fue informativo (su nivel 

más alto fue alcanzado en marzo con un 90,0% de titulares, el más bajo fue en agosto con 

un 55,2%), en pocas ocasiones se apeló a lo interpretativo (cuando se alcanzó en la 

primera semana de mayo los 1124 muertos y 40459 contagiados, se tituló “Cifras son 

para llorar”), y lo de opinión (por ejemplo, en la segunda semana de mayo, se tituló “La 

cuarentena no da para más”).   
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Tabla 5 

Niveles de los titulares periodísticos por la perspectiva del actante según meses 

 

Género periodístico  

Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Cita directa f 1 4 4 4 4 9 

%  3,3% 13,3% 12,9% 13,8% 13,8% 31,0% 

Cita indirecta f 13 10 13 12 11 6 

%  43,3% 33,3% 41,9% 41,4% 37,9% 20,7% 

Sin cita f 16 16 14 13 14 14 

%  53,3% 53,3% 45,2% 44,8% 48,3% 48,3% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

 

Figura 5 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por la perspectiva del actante según 

meses 

 

 

Interpretación: La mayoría de titulares no tuvieron cita alguna, por tanto, fueron 

afirmaciones del propio medio que se asume en interiores se detallan las fuentes, en menor 

proporción se aludió a declaraciones y en tercer lugar se apeló a la cita directa o textual. 

Esta última tiene un ascenso en el mes de mayo porque hay voces disconformes con el 

manejo de la pandemia y se mostraron críticos al gobierno (médicos, infectólogos, 

empresarios, etc.). La cita directa fue creciendo dada la necesidad de recurrir a voces 

articuladas que expliquen el manejo de la cuarentena y sus resultados (De abril a julio se 
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mantuvo en un 13,8%), para el mes de julio, las citas directas visibilizaban críticas al 

gobierno y dicho protagonismo fue elevado en agosto (31%). 

 

Respecto al objetivo específico 2: 

Tabla 6 

Niveles de los titulares periodísticos por su encuadre informativo según meses 

 

Encuadre informativo 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Sanitarias f 30 29 20 15 22 22 

%  100,0% 96,7% 64,5% 51,7% 75,9% 75,9% 

Económicas f 0 0 4 7 5 0 

%  0,0% 0,0% 12,9% 24,1% 17,2% 0,0% 

Sociales f 0 1 7 7 2 7 

%  0,0% 3,3% 22,6% 24,1% 6,9% 24,1% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 6 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por su encuadre informativo según meses 

 
 

 

Interpretación: La pandemia con el coronavirus tiene una naturaleza sanitaria, en ese 

sentido, el predominio de titulares fue allí. En los meses de mayo y junio, hubo titulares 

que abordaban la apuesta de una reactivación económica, seguida también de los efectos 

de una cuarentena (detenciones, incumplimientos de protocolos, etc.). En junio, los 

titulares informaron de lo sanitario hasta en un 51,7% (punto más bajo), cabe precisar que 

tal declive fue coincidente con la disminución del tamaño de los titulares. 
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Tabla 7 

Niveles de los titulares periodísticos por su encuadre adicional según meses 

 

Encuadre adicional 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Soluciones f 3 20 0 0 0 0 

%  10,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Recomendaciones f 17 2 18 14 11 6 

%  56,7% 6,7% 58,1% 48,3% 37,9% 20,7% 

N.A. f 10 8 13 15 18 23 

%  33,3% 26,7% 41,9% 51,7% 62,1% 79,3% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

 

Figura 7 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por su encuadre adicional según meses 

 

Interpretación: Las soluciones y recomendaciones estuvieron presentes desde el inicio, 

comprendieron el respeto por la cuarentena, incorporación de protocolos de bioseguridad, 

respeto a las fuerzas del orden, respeto a los aforos y evitar aglutinamientos, tuvieron sus 

picos más elevados en abril (66,7%) y mayo (58%) respectivamente. A partir del repunte 

de casos en el mes de mayo decaen las propuestas de soluciones, en parte porque poco a 

poco las temáticas van volviendo a ser variadas (espectáculo, deportes, etc.) y en buena 

cuenta porque la cuarentena resultó según expertos en un fracaso (a mediados de agosto, 

se informó que en solo 24 horas detectaron 5 mil nuevos contagiados).   

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Soluciones Recomendaciones N.A.



42 
 

 

Tabla 8 

Niveles de los titulares periodísticos por su atribución de responsabilidad según meses 

 

Atribución de 

responsabilidad 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Si f 9 15 16 10 9 17 

%  30,0% 50,0% 51,6% 34,5% 31,0% 58,6% 

No f 21 15 15 19 20 12 

%  70,0% 50,0% 48,4% 65,5% 69,0% 41,4% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

 

Figura 8 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por su atribución de responsabilidad según 

meses 

 

 
 

 

 

Interpretación: Al iniciar la pandemia fue predominante que no se atribuyeran 

responsabilidades (marzo evidencia ello), sin embargo, todo cambia poco a poco debido 

a los elevados incrementos de contagios ocasionados por la escasa colaboración de miles 

de personas, inclusive se traslada la responsabilidad al gobierno por su desacertada 

gestión con la cuarentena pues ya se alcanzaba los 11.314 fallecidos y 316.448 

contagiados, de julio a agosto se incrementan las atribuciones de responsabilidad ante lo 

mal que van los resultados, este último mes registró hasta un 58,6% de titulares en ese 

sentido. 
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Respecto al objetivo específico 3: 

Tabla 9 

Niveles de los titulares periodísticos por su contextualización según meses 

 

Contextualización 

realizada 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Si f 27 30 31 28 29 28 

%  90,0% 100,0% 100,0% 96,6% 100,0% 96,6% 

No f 3 0 0 1 0 1 

%  10,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 3,4% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 9 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por su contextualización según meses 

 
 

Interpretación: Los meses señalados correspondieron al inicio de la pandemia hasta los 

efectos de la primera ola y sin vacunas, los titulares fueron casi en su totalidad en dicho 

contexto, sin embargo, a partir de junio, con la nueva normalidad (clases y trabajos 

remotos, cuarentena, etc.), volvieron poco a poco temáticas cotidianas de antes como la 

farándula, deportes, etc. Tanto junio como agosto (3,4% de titulares cada mes) 

evidenciaron que la pandemia periodísticamente ya no puede ser todo, es una temática 

para entonces muy estresante y agotada, más aun cuando la cuarentena no pareció 

cumplirse en su totalidad. 
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Tabla 10 

Niveles de los titulares periodísticos por su agenda temática según meses 

 

Agenda temática 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Si f 27 30 31 29 28 24 

%  90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 82,8% 

No f 3 0 0 0 1 5 

%  10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 17,2% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 10 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por su agenda temática según meses 

 
 

Interpretación: La crisis sanitaria se tornó en los meses señalados como la agenda temática 

de prioridad, la cobertura durante abril, mayo y junio fue completa, en marzo se alcanzó 

el 90,0%, su ascenso llegó a su punto más alto en mayo (100%). Solo recién a partir de 

julio, con la nueva normalidad, con la reactivación del comercio, viajes, etc., la agenda 

temática vuelve a ser variada con lo de espectáculos, deportes, policiales, etc. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Si No



45 
 

 

 

Tabla 11 

Niveles de los titulares periodísticos por las emociones explícitas según meses 

 

Emociones explícitas 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Si f 29 21 13 4 9 1 

%  96,7% 70,0% 41,9% 13,8% 31,0% 3,4% 

No f 1 9 18 25 20 28 

%  3,3% 30,0% 58,1% 86,2% 69,0% 96,6% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 11 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por las emociones explícitas según meses 

 

 
 

Interpretación: De acuerdo a los datos, al iniciarse la pandemia existieron expectativas 

por una oportuna alerta (En marzo los titulares abarcaron un 96,7% al respecto), 

lentamente dicha tendencia declinó hasta su punto más bajo en junio (13,8%), en estas 

fechas, cobran ascenso los titulares que no aluden a las emociones derivadas de la 

pandemia, la nueva normalidad es un hecho y las emociones vuelven a tener sentido por 

otras cosas y agendas que retornan (labores, esparcimiento, acceso a servicios mediante 

deliverys, etc.). 
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Tabla 12 

Niveles de los titulares periodísticos por la manifestación de estados físicos según 

meses 

 

Estados físicos  

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Si f 15 20 15 4 10 2 

%  50,0% 66,7% 48,4% 13,8% 34,5% 6,9% 

No f 15 10 16 25 19 27 

%  50,0% 33,3% 51,6% 86,2% 65,5% 93,1% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 12 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por la manifestación de estados físicos 

según meses 

 
 

Interpretación: La pandemia implicó la afectación de la salud, la manifestación de estados 

físicos fue inevitable, estas fueron desde simples resfríos (asintomáticos en el mejor de 

los casos) hasta la muerte. En marzo el 50,0% de titulares consideró describir los detalles 

ante una crisis sanitaria nueva, en abril fue del 66,7%, de un mes al otro hay un ascenso, 

todo lo anunciado se vuelve más cercano cuando el 7 de marzo oficialmente se informa 

del primer caso detectado, a fines de dicho mes se reportaron contagiados en 9 regiones. 

En la primera semana del mes de abril, se contabilizaron fallecidos (61) y contagiados 

(1,595), estaba vigente un toque de queda desde las 6.00 p.m. y patrullas del ejército 

0

5

10

15

20

25

30

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Si No



47 
 

estaban en las calles. A partir de mayo se recordaba los síntomas, pero en menor 

proporción, agosto lo ilustra con el 6,9% de sus titulares. 

Tabla 13 

Niveles de los titulares periodísticos por la incitación manifiesta según meses 

 

Incitación manifiesta 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Si f 21 13 14 7 8 1 

%  70,0% 43,3% 45,2% 24,1% 27,6% 3,4% 

No f 9 17 17 22 21 28 

%  30,0% 56,7% 54,8% 75,9% 72,4% 96,6% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 13 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por la incitación manifiesta según meses 

 

 

Interpretación: Desde los titulares hubo una expresa incitación a la prevención de los 

contagios, así lo demuestra la tendencia, aunque decae en su prolongación, en marzo los 

titulares mostraban ese empeño en un 70,0%, en junio descendió a un 24,1% y en agosto 

tan solo se llegó al 3,4%. En la medida en que iba decayendo la incitación por el cuidado 

de la salud, iba creciendo en el tiempo la ausencia de dicho ánimo. 
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Tabla 14 

Niveles de los titulares periodísticos por la influencia manifiesta según meses 

 

Influencia manifiesta 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Si f 18 19 12 11 12 10 

%  60,0% 63,3% 38,7% 37,9% 41,4% 34,5% 

No f 12 11 19 18 17 19 

%  40,0% 36,7% 61,3% 62,1% 58,6% 65,5% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 14 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por la influencia manifiesta según meses 

 

 

Interpretación: Los titulares que connotaban influencia estuvieron presentes siempre, 

lamentablemente, la tendencia es a la baja. En el mes de marzo correspondieron al 60,0% 

de titulares “Alerta por coronavirus” (02 de marzo del 2020) o ¡A cuidarse! (09 de marzo 

del 2020). En la medida en que la cuarentena se torna incontrolable y los contagios 

aumentan, la influencia decae en los titulares, es decir, simplemente perdió fuerza.  
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Respecto al objetivo específico 4: 

Tabla 15 

Niveles de los titulares periodísticos por el estilo lingüístico en el titular según meses 

 

 

Estilo lingüístico en el 

titular 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Claridad f 24 6 1 18 21 21 

%  80,0% 20,0% 3,2% 62,1% 72,4% 72,4% 

Concisión f 6 24 30 11 8 8 

%  20,0% 80,0% 96,8% 37,9% 27,6% 27,6% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 15 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por el estilo lingüístico en el titular según 

meses 

 

 

Interpretación: La crisis sanitaria por ser nueva, desconocida, exigió al periodismo mucha 

información para dar a conocer el problema a fondo. Hubo claridad, pero la concisión se 

impuso para prevenir, alertar excesos, anunciar contagios y muertes, inclusive en 

cuestionar las medidas estatales, esto último se evidencia de manera creciente de marzo 

(20,0% de titulares) a mayo (96,8%), todo en plena primera ola. A veces la concisión 

empalma con la necesidad de una urgencia. La claridad empezó en los titulares de marzo 

hasta en un 80,0% de estos, luego se recupera en agosto hasta en un 72,4%. 
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Tabla 16 

Niveles de los titulares periodísticos por el estilo de redacción según meses 

 

Estilo de redacción 

Meses  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 Coloquial f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Total f 30 30 31 29 29 29 

%  16,9% 16,9% 17,4% 16,3% 16,3% 16,3% 

Fuente: Ficha de observación elaborado por la autora 

 

Figura 16 

Línea de tiempo de los titulares periodísticos por el estilo de redacción según meses 

 

 

 

Interpretación: El diario El Trome es un tabloide de segmentos de clase media y/o 

populares, su precio de s/ 0.70 lo convierte en accesible para dichos sectores, la necesidad 

de un lenguaje coloquial estuvo presente en la totalidad de los titulares, no podía ser de 

otro modo ya que es un rasgo de su identidad visual. Los titulares coloquiales fueron el 

total (100 %), lo coloquial tuvo expresiones como “Se contagia rapidito” (8 de marzo del 

2020), “Encerrados hasta la Semana Santa” (27 de marzo del 2020), “Chambea y cuida 

tu vida” (1 de junio del 2020) o “Salven a médico del pueblo” (8 de junio del 2020). 
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4.2. Discusión 

Objetivo General: Determinar cómo es el tratamiento periodístico de la COVID–19 

en los titulares de portada del diario El Trome, durante los meses marzo a agosto de 

2020. 

 

En la tabla 1, correspondiendo a la necesidad de catalogar el tratamiento de los titulares 

periodísticos en meses, tarea compleja por su dinámica en el tiempo, fue necesario el 

apoyo de dos dimensiones centrales de la teoría del framing. Desde la perspectiva del 

encuadre informativo, el 77,5% de los titulares tuvo temática carácter sanitario y como 

encuadre adicional hasta un 38,2% aludieron a recomendaciones (pautas preventivas para 

evitar contagios), un 12,9% correspondió a soluciones (generalmente apoyadas por 

expertos), ello es muy coincidente con la investigación de Alonso-González (2020) en su 

investigación titulada “El coronavirus a través de los titulares de El Mundo y La 

Vanguardia”, que tuvo un estilo de redacción que se centró  en lo expansivo del virus, las 

repercusiones negativas en lo cultural, lo económico y lo deportivo, los fallecimientos.  

 

Desde una perspectiva temporal, en el mes de marzo predominó el uso de entre cuatro a 

seis palabras hasta en 17 ocasiones, inclusive hasta en un 56,7% provinieron del propio 

medio, además el 90,0% correspondieron al estilo directo del periodismo informativo, 

ello se enmarca a lo manifestado por Godoy et al. (2022) quienes señalan que el género 

informativo se distingue por presentar informaciones procurando al máximo una certeza 

objetual de los hechos, es decir, renunciando en lo posible a las valoraciones. Las especies 

informativas priorizan contar relatos informativos en torno a hechos que tienen un 

carácter noticioso, se enmarcan en parámetros narrativos que evaden las interpretaciones. 

 

En el mes de abril, predominó el uso de entre cuatro a seis palabras hasta en 16 ocasiones, 

inclusive hasta en un 46,7% provinieron del propio medio, además el 70,0% 

correspondieron al estilo directo del periodismo informativo, es decir, tendencia muy 

similar al mes anterior, ello es coincidente con lo establecido por Laclau y Lago (2023) 

al sostener se trata del periodismo que precisa la inmediatez y para ello se apela a la 

capacidad de síntesis y poder ejercer con brevedad la selección de datos por parte de los 

redactores (p. 6). 
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El mes de mayo se constituye en una fecha intermedia entre marzo y agosto, predominó 

el 64.5% fueron de carácter netamente informativo, otra cifra similar fue la proporción de 

informaciones, todas sanitarias. Hasta un 51,6% de titulares implicaron el señalamiento 

de responsabilidades por no colaborar con la prevención, resulta muy coherente lo 

aportado por Prada, et al. (2019) al sostener que se trata de la construcción que permite 

en breves palabras el entendimiento, interpretación y resignificación respecto a una 

concreta realidad social a modo de imprescindible premisa para otorgar apertura a todo 

el producto o contenido periodístico, de ese modo también se le otorga orientación 

organizativa a la estructura de la misma y que es parte del estilo para que los medios de 

comunicación cuenten lo suyo (p. 202). 

 

En los meses de junio y julio, es destacable que hasta un 65,5% y un 69,0% 

respectivamente se traten de cifras en que los titulares renunciaron a asumir 

responsabilidades por los errores ocasionados, Laclau y Lago (2023) explican que se trata 

del ejercicio periodístico en el que como condición imprescindible debe cumplirse con la 

reducción de subjetivo en cada texto informativo (p. 6). 

 

En el mes de agosto, hasta un 5,4% (2 titulares) bastaron concretarse con tres palabras 

como máximo, esto coincide con un debilitamiento de la primera ola de contagios, hasta 

un 55,2% de los titulares fueron informativos y el énfasis en las recomendaciones para 

reducir el número de contagios decayó hasta en un 20,7% (cifra más baja), como consta 

entonces, en este mes las alarmas tienden ligeramente a disminuir, ello se entiende porque 

los titulares cumplen una función unificadora y vinculante, allí puede mostrarse a los 

actores principales, inclusive todo el suceso novedoso que afecta de alguna forma a la 

sociedad. Se estila plasmarlos en mayor tamaño y se condensa allí todo lo que se aspira a 

comunicar a los ciudadanos de forma inmediata (Gutiérrez, 2018, p. 36). 

 

Objetivo Especifico 1: Describir cómo es el tratamiento periodístico según los 

atributos del titular periodístico en alusión a la COVID–19 en los titulares de 

portada del diario El Trome, durante los meses marzo a agosto de 2020. 

 

En los datos de la tabla 2, la frecuencia de titulares “Entre cuatro a seis palabras” fue de 

las más altas, lo cual fue coincidente con el inicio de la alerta contra el coronavirus, el 
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declive de dicha condición empieza en mayo (11,5% de titulares fue su nivel más bajo), 

precisamente cuando ya habían más de 1000 fallecidos y ya no corresponde magnificar 

la pandemia porque se empieza a extender la idea de una nueva normalidad. En junio se 

tuvo 18 titulares en esa condición, correspondió a los días en que la presión de muchas 

personas por trabajar era creciente. En agosto titulares con “Más de seis palabras” (11%) 

visibilizan hechos como la presencia de las fuerzas armadas en mercados y bancos, la 

entrega de bonos, etc., los datos son parecidos a lo de Navarro y Guerrero (2020), quienes 

presentaron su investigación “Tratamiento periodístico del COVID-19 en el diario correo 

de Piura”, como resultado fue evidente que el género predominante del tratamiento 

periodístico pertenece a los géneros informativos, ya que la información que se presenta 

es de cobertura diaria y son temas de coyuntura y actualidad (p. 69). Según el autor 

considera que de 4 a 6 palabras los titulares son regulares en cuanto a su extensión y es el 

caso del diario El Trome, de esta manera permite informar en forma más acelerada lo que 

acontece.  

 

 De la tabla 3, los titulares expresaban lo que el propio medio daba algo a conocer y en 

otros casos planteados como una sentencia de alguien, este segundo caso se aprecia desde 

fines de abril y durante mayo, fechas en que la primera ola se disparó escandalosamente, 

la figura que más descolló en dichas ocasiones fue precisamente el propio mandatario 

Martin Vizcarra (58,1% de los titulares). En el mes de julio, el propio medio realiza 

afirmaciones en titulares, estos llegan a alcanzar un 51,7%, uno de los motivos radica en 

la posibilidad de obtenerse vacunas pronto gracias al esfuerzo de laboratorios extranjeros, 

en este caso se rescata la valía por las citas, al respecto, Iranzo y Latorre (2019, pp. 27 – 

29), afirman que las comillas y los dos puntos son los más utilizados, sobre todo para 

plasmar una cita directa. Se estilan titulares expresivos (con los signos de puntuación). 

 

En la tabla 4, según las cifras, el predominio de los titulares fue informativo (su nivel más 

alto fue alcanzado en marzo con un 90,0% de titulares, el más bajo fue en agosto con un 

55,2%), en pocas ocasiones se apeló a lo interpretativo (cuando se alcanzó en la primera 

semana de mayo los 1124 muertos y 40459 contagiados, se tituló “Cifras son para llorar”), 

y lo de opinión (por ejemplo, en la segunda semana de mayo, se tituló “La cuarentena no 

da para más”), tales datos distaron de lo hallado por Meneses (2020), quien en su 

investigación “Tratamiento periodístico del COVID – 19 en la página de Facebook Sin 

Censura Cañete Noticias, marzo - abril, 2020”, evidenció  resultado que, Sin Censura 
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Cañete Noticias no utiliza el uso correcto del tratamiento informativo al redactar la nota, 

pues tiene escasez de estructura lead. Ante esto se concluyó que, Sin Censura Cañete 

Noticias, en su portada utiliza mucho el género informativo y no el interpretativo, este 

segundo le proporciona mayor atractivo a la nota en cuanto a temas de salud (p.22). 

 

Según datos de la tabla 5, la mayoría de titulares no tuvieron cita alguna, por tanto, fueron 

afirmaciones del propio medio que se asume en interiores se detallan las fuentes, en menor 

proporción se aludió a declaraciones y en tercer lugar se apeló a la cita directa o textual. 

Esta última tiene un ascenso en el mes de mayo porque hay voces disconformes con el 

manejo de la pandemia y se mostraron críticos al gobierno (médicos, infectólogos, 

empresarios, etc.). La cita directa fue creciendo dada la necesidad de recurrir a voces 

articuladas que expliquen el manejo de la cuarentena y sus resultados (De abril a julio se 

mantuvo en un 13,8%), para el mes de julio, las citas directas visibilizaban críticas al 

gobierno y dicho protagonismo fue elevado en agosto (31%), ello tiene similitud con lo 

hallado por Alonso-González (2020) en su investigación titulada “El coronavirus a través 

de los titulares de El Mundo y La Vanguardia” tuvo un estilo de redacción centrándose 

en las repercusiones negativas en lo cultural, lo económico y lo deportivo, los 

fallecimientos. El Mundo ilustró sobre el coronavirus en el 94% de sus noticias, en el caso 

de La Vanguardia fue en un 87,3% (p. 520). 

 

Objetivo Especifico 2: Describir el tratamiento periodístico según el encuadre 

informativo (framing) en alusión a la COVID–19 en los titulares de portada del 

diario El Trome, durante los meses marzo a agosto de 2020. 

 

En la tabla 6, la pandemia con el coronavirus tiene una naturaleza sanitaria, en ese sentido, 

el predominio de titulares fue allí. En los meses de mayo y junio, hubo titulares que 

abordaban la apuesta de una reactivación económica, seguida también de los efectos de 

una cuarentena (detenciones, incumplimientos de protocolos, etc.). En junio, los titulares 

informaron de lo sanitario hasta en un 51,7% (punto más bajo), cabe precisar que tal 

declive fue coincidente con la disminución del tamaño de los titulares, ello fue muy 

coincidente con lo obtenido por Vállez y Pérez-Montoro (2020) en su investigación 

titulada “La comunicación periodística en tiempos de pandemia: Análisis del tratamiento 

de la COVID-19 en la prensa”, en sus resultados, en el grupo de naciones más afectadas 

el 71.48% de las informaciones correspondieron a salud, en el grupo de naciones menos 
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afectadas los temas de salud abarcaron el 50.29%. Se concluyó que el nivel de afectación 

por la COVID-19 marcó el tratamiento empleado por la cobertura de la crisis sanitaria (p. 

11). 

 

En la tabla 7, las soluciones y recomendaciones estuvieron presentes desde el inicio, 

comprendieron el respeto por la cuarentena, incorporación de protocolos de bioseguridad, 

respeto a las fuerzas del orden, respeto a los aforos y evitar aglutinamientos, tuvieron sus 

picos más elevados en abril (66,7%) y mayo (58%) respectivamente. A partir del repunte 

de casos en el mes de mayo decaen las propuestas de soluciones, en parte porque poco a 

poco las temáticas van volviendo a ser variadas (espectáculo, deportes, etc.) y en buena 

cuenta porque la cuarentena resultó según expertos en un fracaso (a mediados de agosto, 

se informó que en solo 24 horas detectaron 5 mil nuevos contagiados), estos datos revelan 

un diario dinámico y ello difiere de lo de Parejo y Martín-Pena (2020) en su investigación 

titulada “Tratamiento informativo de la prensa española sobre la COVID-19 antes del 

estado de alarma”, en sus resultados, se reveló que el 67,6% de los estudiantes percibieron 

como divulgativas las informaciones, aunque distantes de sensacionalismos, aunque 

carentes de originalidad. Se concluyó que para los estudiantes de periodismo se puso de 

manifiesto que en la prensa primó la noticia sin dosis grandes de interpretación, en el aula 

este tipo de iniciativas son proactivas, despiertan la motivación y tienden a fomentar la 

práctica, además facilitan el aprendizaje (p. 224).   

 

De acuerdo a la tabla 8, al iniciar la pandemia fue predominante que no se atribuyeran 

responsabilidades (marzo evidencia ello), sin embargo, todo cambia poco a poco debido 

a los elevados incrementos de contagios ocasionados por la escasa colaboración de miles 

de personas, inclusive se traslada la responsabilidad al gobierno por su desacertada 

gestión con la cuarentena pues ya se alcanzaba los 11.314 fallecidos y 316.448 

contagiados, de julio a agosto se incrementan las atribuciones de responsabilidad ante lo 

mal que van los resultados, este último mes registró hasta un 58,6% de titulares en ese 

sentido, en ese sentido, hubo esfuerzos por ceñirse al aporte de según Marrone (2018), en  

que los titulares de portada son textos en los que convergen dos conceptos indispensables 

de toda noticia. En primer lugar, aunque sea breve, se trata de un texto y eso constituye 

una manifestación esencial del futuro desarrollo en el que va a plasmarse un hecho. En 

segundo lugar, un titular apunta a ser algo más que un texto porque hace referencia o 

alude a un hecho, desde esta perspectiva los titulares periodísticos son la esencia de la 
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noticia expresadas a modo de resumen, sin exageración alguna entonces, puede afirmarse 

que sustancialmente se trata de una noticia (p. 124). 

 

Objetivo Especifico 3: Describir el tratamiento periodístico por la función de los 

titulares de portada del diario El Trome en alusión a la COVID–19, durante los 

meses marzo a agosto de 2020. 

 

Según lo hallado en la tabla 9, los meses señalados correspondieron al inicio de la 

pandemia hasta los efectos de la primera ola y sin vacunas, los titulares fueron casi en su 

totalidad en dicho contexto, sin embargo, a partir de junio, con la nueva normalidad 

(clases y trabajos remotos, cuarentena, etc.), volvieron poco a poco temáticas cotidianas 

de antes como la farándula, deportes, etc. Tanto junio como agosto (3,4% de titulares cada 

mes) evidenciaron que la pandemia periodísticamente ya no puede ser todo, es una 

temática para entonces muy estresante y agotada, más aún cuando la cuarentena no 

pareció cumplirse en su totalidad, tal resultado es muy similar a lo hallado por Vállez y 

Pérez-Montoro (2021) en su investigación “La comunicación periodística en tiempos de 

pandemia: análisis del tratamiento de la COVID-19 en la prensa”, concluyeron que el 

grado de afectación por la referida enfermedad realmente ha marcado el tratamiento que 

se le da a las notas y a las portadas emitidas por la prensa, ello porque la crisis sanitaria 

ha conllevado a exponer temas relevantes de coyuntura que han sido el centro de los 

diarios a nivel mundial (p. 11). 

 

En la tabla 10, la crisis sanitaria se tornó en los meses señalados como la agenda temática 

de prioridad, la cobertura durante abril, mayo y junio fue completa, en marzo se alcanzó 

el 90,0%, su ascenso llegó a su punto más alto en mayo (100%). Solo recién a partir de 

julio, con la nueva normalidad, con la reactivación del comercio, viajes, etc., la agenda 

temática vuelve a ser variada con lo de espectáculos, deportes, policiales, etc., ello 

empalma en similitud con los datos de Vállez y Pérez-Montoro (2020) en su investigación 

titulada “La comunicación periodística en tiempos de pandemia: Análisis del tratamiento 

de la COVID-19 en la prensa”, en sus resultados, el confinamiento en las primeras 

semanas generó un número grande de titulares en la prensa, en los países del grupo 1 se 

contabilizó más de treinta y seis mil piezas periodísticas, en los países menos afectados 

(grupo 2), fueron algo más de treinta y un mil los titulares (p. 11). 
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Ya en la tabla 11, de acuerdo a los datos, al iniciarse la pandemia existieron expectativas 

por una oportuna alerta (En marzo los titulares abarcaron un 96,7% al respecto), 

lentamente dicha tendencia declinó hasta su punto más bajo en junio (13,8%), en estas 

fechas, cobran ascenso los titulares que no aluden a las emociones derivadas de la 

pandemia, la nueva normalidad es un hecho y las emociones vuelven a tener sentido por 

otras cosas y agendas que retornan (labores, esparcimiento, acceso a servicios mediante 

deliverys, etc.), tales datos resultan aproximados a lo de, Prieto y Ramos (2020), 

presentaron su investigación “Tratamiento periodístico de las noticias sobre el COVID-

19 del diario “Sin Fronteras” Arequipa; marzo, abril y mayo del 2020”, se alcanzó a 

concluir que la mitad de las noticias presentaron titulares que si bien es cierto generaron 

expectativas al lector, no eran lo suficientemente coherentes en su desarrollo, ello porque 

exageraban en cuanto a la relevancia del manejo de la información (p. 101). 

 

En el caso de la tabla 12, la pandemia implicó la afectación de la salud, la manifestación 

de estados físicos fue inevitable, estas fueron desde simples resfríos (asintomáticos en el 

mejor de los casos) hasta la muerte. En marzo el 50,0% de titulares consideró describir 

los detalles ante una crisis sanitaria nueva, en abril fue del 66,7%, de un mes al otro hay 

un ascenso, todo lo anunciado se vuelve más cercano cuando el 7 de marzo oficialmente 

se informa del primer caso detectado, a fines de dicho mes se reportaron contagiados en 

9 regiones. En la primera semana del mes de abril, se contabilizaron 61 fallecidos y 1,595 

contagiados, estaba vigente un toque de queda desde las 6.00 p.m. y patrullas del ejército 

estaban en las calles. A partir de mayo se recordaba los síntomas, pero en menor 

proporción, agosto lo ilustra con el 6,9% de sus titulares, ello empalma con los datos de 

Navarro y Guerrero (2020), quienes presentaron su investigación “Tratamiento 

periodístico del COVID-19 en el diario correo de Piura”, como resultado fue evidente que 

el género predominante del tratamiento periodístico pertenece a los géneros informativos, 

es decir, los tipos de titulares en las portadas que se identifican respecto a la COVID-19 

en el Diario Correo de Piura no son expresivos, solo se limitan a ser informativos (p. 69). 

 

Los datos de la tabla 13, revelaron que desde los titulares hubo una expresa incitación a 

la prevención de los contagios, así lo demuestra la tendencia, aunque decae en su 

prolongación, en marzo los titulares mostraban ese empeño en un 70,0%, en junio 

descendió a un 24,1% y en agosto tan solo se llegó al 3,4%. En la medida en que iba 

decayendo la incitación por el cuidado de la salud, iba creciendo en el tiempo la ausencia 
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de dicho ánimo, ello encaja bastante con la utilización de la voz activa en tiempo presente 

y sin negativas construcciones, ello se corresponde con la convención para el caso de 

titulares, se trata de una norma que evidentemente hay que adaptar según sea el caso, 

carece de sentido si un título tiene la perspectiva de una noticia en tiempo presente, es 

decir, están por suceder los acontecimientos: «Se ampliará la cuarentena» (Iranzo y 

Latorre, 2019, pp. 27 – 29). 

 

En la tabla 14, los titulares que connotaban influencia estuvieron presentes siempre, 

lamentablemente, la tendencia es a la baja. En el mes de marzo correspondieron al 60,0% 

de titulares “Alerta por coronavirus” (02 de marzo del 2020) o ¡A cuidarse! (09 de marzo 

del 2020). En la medida en que la cuarentena se torna incontrolable y los contagios 

aumentan, la influencia decae en los titulares, es decir, simplemente perdió fuerza, ello 

refuerza lo planteado por Iranzo y Latorre (2019, pp. 27 – 29) al recomendar se utilicen 

palabras-guía, ocurre que los periodistas dominan un suficiente bagaje de la sociedad y 

en determinadas ocasiones las expresan para ahorrar espacio. Por ejemplo «Más 

covidiotas salen en pleno toque de queda» o también «Muchos quieren un 

medicamentazo». 

 

Objetivo Especifico 4: Describir el tratamiento periodístico por el estilo de los 

titulares de portada del diario El Trome en alusión a la COVID–19, durante los 

meses marzo a agosto de 2020. 

 

Según la tabla 15, la crisis sanitaria por ser nueva, desconocida, exigió al periodismo 

mucha información para dar a conocer el problema a fondo. Hubo claridad, pero la 

concisión se impuso para prevenir, alertar excesos, anunciar contagios y muertes, 

inclusive en cuestionar las medidas estatales, esto último se evidencia de manera creciente 

de marzo (20,0% de titulares) a mayo (96,8%), todo en plena primera ola. A veces la 

concisión empalma con la necesidad de una urgencia. La claridad empezó en los titulares 

de marzo hasta en un 80,0% de estos, luego se recupera en agosto hasta en un 72,4%, tal 

experiencia es coincidente con lo sostenido por Iranzo y Latorre (2021) al señalar que 

debe existir en el texto un potencial para atrapar la atención de los lectores y despertar su 

curiosidad con el fin de leer en toda su extensión el texto, cabe precisar que cuando se 

afirma lo importante de un titular, se alude a su buena estructura y contenido, es decir, un 

buen titular. La responsabilidad de elaborar los titulares implica todo un arte, pues exige 
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en pocas palabras condensar la esencia de alguna información considerando la necesaria 

dosis de precisión. Los titulares que puede utilizar un periodista para presentar una noticia 

se le denomina cabeza de titulación o encabezamiento (p. 22). 

 

En el caso de la tabla 16, el diario El Trome es un tabloide de segmentos de clase media 

y/o populares, su precio de s/ 0.70 lo convierte en accesible para dichos sectores, la 

necesidad de un lenguaje coloquial estuvo presente en la totalidad de los titulares, no 

podía ser de otro modo ya que es un rasgo de su identidad visual. Los titulares coloquiales 

fueron el total (100,00%), lo coloquial tuvo expresiones como “Se contagia rapidito” (8 

de marzo del 2020), “Encerrados hasta la Semana Santa” (27 de marzo del 2020), 

“Chambea y cuida tu vida” (1 de junio del 2020) o “Salven a médico del pueblo” (8 de 

junio del 2020), tal caso revela mucho el aporte de Yataco (2019, pp. 34-39), quien refiere 

que en lo informativo ha de sintetizarse en pocas palabras lo más sustancial de una noticia 

porque tiende a resumir esta. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El tratamiento periodístico de la COVID–19 en los titulares de portada del 

diario El Trome, de marzo a agosto del año 2020, desde la teoría del framing, 

predominó un encuadre informativo y extensamente sanitario, es decir, se ciñó 

en su organización y expresión a la estructura que se usa en el periodismo 

informativo, práctica muy vigente. 

 

 El tratamiento periodístico según los atributos del titular periodístico en alusión 

a la COVID–19 en los titulares de portada del diario El Trome, de marzo a 

agosto del año 2020, reveló un predominio de titulares básicamente 

informativo. Eventualmente empleó a expertos de la salud para evaluar la 

cuarentena, inclusive dando espacio a la crítica al Gobierno en cuanto a la 

gestión de esta, se precisa que la mayoría de titulares tuvieron alguna cita. 

 

 El tratamiento periodístico según el encuadre informativo (framing) en alusión 

a la COVID–19 en los titulares de portada del diario El Trome, de marzo a 

agosto del año 2020, reveló una cobertura marcadamente sanitaria para 

explorar el impacto de los rápidos contagios, proponiendo recomendaciones y 

atribución de responsabilidades al incumplimiento de protocolos y desaciertos 

en las regulaciones para reactivar la economía.    

 

 El tratamiento periodístico por la función de los titulares de portada del diario 

El Trome fue casi en su totalidad contextualizado en la crisis sanitaria, fue la 

agenda temática de prioridad. Poco a poco, temáticas antes cotidianas 

(farándula, deportes, policiales, etc.) retornarían dada la nueva normalidad. La 

identificación con las emociones vividas y la exploración de los efectos del 

coronavirus fueron de más a menos, poco a poco se fueron reduciendo los 

titulares que no aluden a las emociones derivadas de la pandemia, la nueva 

normalidad permite emociones por ciertos beneficios que retornan (labores, 

esparcimiento, acceso a servicios mediante deliverys, etc.). Los titulares que 
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connotaron influencia para facilitar la cuarentena con el menor saldo posible, 

pero no ocurrió así.  

 

 El tratamiento periodístico por el estilo de los titulares de portada del diario El 

Trome en alusión a la COVID–19, de marzo a agosto del año 2020, consideró 

la claridad y la concisión periodística. La claridad fue elemental porque una 

crisis sanitaria nueva o desconocida exige mucha información. La concisión se 

impuso para prevenir, alertar excesos, anunciar contagios y muertes, inclusive 

en cuestionar las medidas estatales. En cuanto al estilo de lenguaje, fue 

coloquial mayoritariamente, de marzo a agosto del mencionado año, lo que 

constituye su rasgo de su identidad visual del medio.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 

 Al director del diario El Trome, elaborar un manual de estilo que sirva de 

orientación a periodistas nuevos, inclusive practicantes universitarios. 

 

 Al editor del diario El Trome, privilegiar la cita directa y la fuente en los 

titulares de portada para anclar más la veracidad de lo afirmado. 

 

 A los estudiantes de las Comunicaciones, examinar mediante foros de debate 

la realidad del tratamiento periodístico en los diarios considerando la crisis 

sanitaria de la COVID–19. 

 

 A los especialistas del mercadeo, realizar investigaciones a partir de la 

experiencia con la crisis sanitaria empleando a los lectores del diario El Trome 

para conocer sus percepciones y sugerencias. 

 

 A las generaciones venideras de investigadores en Comunicación Social de la 

UNS, construir instrumentos (fichas de registro) para el abordaje de titulares 

de medios de provincias que aborden o cubran temas médicos.   

 

 A las escuelas profesionales de Comunicación Social, proponer líneas de 

investigación disponibles para tesistas que aborden directamente temáticas 

como el tratamiento periodístico de la COVID–19 en los titulares de portada. 
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Anexo N.° 1     

UNS 

E.P. Comunicación Social   

Matriz de consistencia 

Autores: Bach. Rivera Peña María Fernanda 

 

 

TÍTULO DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Tratamiento 

periodístico de la 

COVID–19 en los 

titulares de portada del 

diario El Trome, 

durante los meses 

marzo a agosto de 

2020 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es el tratamiento 

periodístico de la COVID–19 

en los titulares de portada del 

diario El Trome, durante los 

meses marzo a agosto de 

2020? 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo es el tratamiento 

periodístico de la COVID–19 en los 

titulares de portada del diario El Trome, 

durante los meses marzo a agosto de 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Describir el tratamiento periodístico según 

los atributos del titular periodístico en 

alusión a la COVID–19 en los titulares de 

portada del diario El Trome, durante los 

meses marzo a agosto de 2020. 

 

Describir el tratamiento periodístico según 

el encuadre informativo (framing) en 

alusión a la COVID–19 en los titulares de 

portada del diario El Trome, durante los 

meses marzo a agosto de 2020. 

 

Describir el tratamiento periodístico por la 

función de los titulares de portada del 

 

MARCO TEÓRICO  

(ESQUEMA) 

 

  

2.2.1. Los titulares de portada

          

a. Definición de los titulares de 

portada                         

b. Enfoque funcionalista del 

Periodismo informativo  

c. Características de los 

titulares de portada   

d. Reglas elementales para los 

titulares   

e. El tratamiento periodístico              

f. Tratamiento periodístico de 

los titulares de portada              

g. Dimensiones para el análisis 

de titulares periodísticos           

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

Enfoque cuantitativo 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Descriptivo y transeccional 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

TÉCNICAS E INSTRUM. 

RECOLEC: DATOS 

Análisis de contenido y 

cuestionario 

 

TÉCNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

ESTADÍSTICO 

 

Estadística descriptiva 
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diario El Trome en alusión a la COVID–

19, durante los meses marzo a agosto de 

2020. 

 

Describir el tratamiento periodístico por el 

estilo de los titulares de portada del diario 

El Trome en alusión a la COVID–19, 

durante los meses marzo a agosto de 2020. 
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Anexo N.° 2        

UNS 

E.P. Comunicación Social   

“Ficha de registro de titulares periodísticos” 

 

  

Investigadora:  

 

Objeto de investigación: 

 

N° de publicación publicada:                                  

 

Fecha de la publicación: 

 

 

Portada 

Conceptos de interés Descripción a marcar 

Titular periodístico (Rellenar)  

 

 

Extensión del titular en la portada 

Hasta tres palabras como máximo  

Entre cuatro a seis palabras  

Más de seis palabras  

Actante (s)  

Por los atributos 

del titular 

periodístico 

Tipo de titular periodístico Informativo Interpretativo De opinión 

   

Titular desde la perspectiva del 

actante 

Cita directa Cita indirecta Sin cita 

   

 

Por su encuadre informativo 

Consecuencias 

Sanitarias Económicas Sociales 
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(framing) 

 

   

Soluciones/recomendaciones:   SI (        )    NO (       ) 

Responsabilidad: SI (        )    NO (       ) 

 

Por su función 

Representativa Expresiva Apelativa 

Contextualizació

n 

Agenda Emociones Estados físicos Incitación Influencia 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

 

Estilo lingüístico en el titular 

Claridad Corrección Concisión 

   

 

Estilo de redacción en el titular 

Formal  

Coloquial  
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Anexo N.° 3       

UNS 

E.P. Comunicación Social   

Portadas del diario El Trome incluidas 
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Anexo N.° 4 

UNS 

E.P. Comunicación Social   

Portadas del diario El Trome excluidas 
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Anexo N.° 5     

UNS 

E.P. Comunicación Social   

Base de datos 
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Anexo N.° 6    

UNS 

E.P. Comunicación Social   

Instrumento de investigación aprobado a modo de “juicio de experto” 
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