
   
 

     Esta obra está bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Número 21 · Noviembre de 2020 

ISSN 1695-5498 HIPERTEXT.NET
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN · GRUPO DE INVESTIGACIÓN DIGIDOC
Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva

https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2020.i21.01

 RESUMEN

La pandemia derivada de la COVID-19 ha afectado a todos los 
sectores de nuestra sociedad; desde la economía a la cultura, 
pasando por la educación o el tema crítico de la salud. El tra-

tamiento de la prensa de un país puede ser un buen indicador 
para saber cuáles son las preocupaciones y los intereses de 
los ciudadanos. Siguiendo ese indicador, el objetivo de este 

trabajo es intentar analizar la prensa europea durante un 
periodo concreto para poder identificar esas preocupaciones 

e intereses nacionales y analizar las diferencias existentes 
entre el grupo de los países más afectados por la pandemia y 

el grupo de los países menos golpeados por la misma. Se ha 
utilizado la base de datos de noticias Factiva de Dow Jones 

& Reuters para obtener las noticias y los titulares publicados 
por los seis países analizados durante un mes. El grupo 1 de 
países, los más afectados, está formado por Italia, España y 

Bélgica; el grupo 2 son Alemania, Austria e Irlanda. Los resul-
tados muestran que el grado de afectación por la COVID-19 

ha marcado el tratamiento ofrecido por la prensa a la cober-
tura de la crisis sanitaria, tanto en lo que se refiere a los 

temas y al número de noticias publicadas, como a la concen-
tración que se produce en los medios y en los autores.
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ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has affected all sectors of the 
society, from economy to culture, education and the critical 
issue of health. The treatment of a country’s press can be a 
good indicator about the concerns and interests of its citi-
zens. Following this indicator, this work aims to analyse the 
European media during a specific period to identify national 
concerns and interests. Besides, it is intended to identify, if 
they exist, differences between the group of countries most 
affected by the pandemic and the group less affected by it. 
The Factiva news database of Dow Jones & Reuters has been 
used to obtain the news and headlines published by the six 
countries analyzed for a month. Group 1, the most affected, 
is made up of Italy, Spain, and Belgium. Group 2 countries 
are Germany, Austria, and Ireland. The results show that 
the degree of involvement by COVID-19 has marked the 
treatment offered by the press to the coverage of the health 
crisis, both in terms of the issues and the number of news 
items published, as well as the concentration of media and 
authors.
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1. Introducción

A la luz de lo que estaba ocurriendo en China, casi nadie 
supo prever la pandemia mundial que se avecinaba. Una 
pandemia que ha afectado a todos los sectores de nues-
tra sociedad; desde la economía a la cultura, pasando 
por la educación o el tema crítico de la salud.

Frente a esta situación, nuestras preocupaciones e inte-
reses informativos por la COVID-19 han ido creciendo. 
Esas preocupaciones e intereses están determinados 
por muchos factores. Entre otros, por ejemplo, nuestra 
experiencia personal o el estado de salud de las perso-
nas cercanas. Pero, también, por el contexto geográfico 
en el que estamos viviendo y el grado en el que éste se 
está viendo afectado por la pandemia.

Si nos centramos en este último factor, el tratamiento 
de la prensa de un país puede ser un buen indicador para 
saber cuáles son las preocupaciones y los intereses de 
los ciudadanos de esa área geográfica, y si es diferente 
a las inquietudes de los ciudadanos que pertenecen a 
otro país que ha sido afectado de una forma distinta (en 
mayor o menor grado) por la pandemia. 

Teniendo en cuenta este indicador, en este trabajo 
vamos a perseguir dos objetivos principales. El primero, 
analizar la prensa nacional de dos grupos de países, los 
más afectados por la COVID-19 y los menos, para iden-
tificar las preocupaciones e intereses de cada grupo de 
países. El segundo objetivo es comparar los resultados 
obtenidos en cada caso para examinar si el grado en que 
un país está afectado por la COVID-19 incide en el tipo de 
noticias que publica la prensa en el período de tiempo 
analizado.

Para llevar a cabo este trabajo se ha utilizado la base de 
datos de noticias Factiva de Dow Jones & Reuters en su 
versión académica suscrita por una biblioteca universi-
taria. Factiva es una base de datos internacional que se 
ha utilizado en la investigación en un gran número de 
estudios (Barkemeyer et al., 2020; Cagé, 2020; Lamber-
ton, Stephen, 2016).

La aportación de este trabajo consiste en reflejar cómo 
las prensas nacionales de diferentes países europeos 
están comunicando a sus lectores la crisis de la COVID-
19. En el estudio se presenta como ha evolucionado el 
ritmo de publicaciones durante el periodo analizado. 
También se identifican los temas y los ámbitos indus-
triales que más han sido tratados por la prensa. Por 
último, se analiza si existe concentración en los medios 
de comunicación y en los autores que publican las pie-
zas periodísticas. Al tratarse de un estudio comparativo 
de dos grupos de países europeos, los más afectados y 
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los menos, se extraen conclusiones sobre si este hecho 
marca diferencias en las noticias publicadas.

Para cubrir los objetivos marcados, este trabajo se 
estructura en cinco apartados además de esta intro-
ducción inicial. A continuación, se realiza una revisión 
de la bibliografía científica a modo de marco teórico 
de referencia para el tema de este trabajo. La revisión 
planteada incluye estudios sobre el papel que ejerce la 
prensa en la sociedad y en la comunicación de casos 
de crisis sanitarias, pero además se recogen nuevas 
propuestas vinculadas a la comunicación que se han 
generado durante la pandemia de la COVID-19. En La 
siguiente sección se describe la metodología utilizada 
para la obtención, el refinado y la normalización de los 
datos utilizados en el análisis. Después se presentan 
los resultados obtenidos, seguidos por un apartado 
dedicado a la discusión de los resultados. Por último, se 
acaba con las conclusiones obtenidas a raíz del análisis 
realizado y las limitaciones del estudio presentado.

2. Marco teórico

Los medios de comunicación ejercen un papel funda-
mental en la sociedad. Son la forma que tenemos los 
ciudadanos de informarnos sobre lo que sucede, pero 
además son el canal principal que tienen las autorida-
des para comunicar información trascendental. En este 
sentido, el papel que ejerce la comunicación en una 
situación de crisis es decisivo. Westlund y Ghersetti 
(2015) analizan el papel de los medios en tiempos de cri-
sis médicas como la actual. Los autores constatan que 
en situaciones de alerta el interés por la información 
de los acontecimientos crece exponencialmente por lo 
que crece el consumo de los medios de comunicación. 
Lewison (2008) analiza como los medios de siete países 
cubren la crisis sanitaria del síndrome agudo respira-
torio grave (SARS) del 2003. Detecta que, durante las 
primeras semanas, se publican más noticias y con un 
tono mayor de amenaza, después se produce un des-
censo en las publicaciones y se pasa a la moderación 
cuando se empieza a entender y controlar la enfer-
medad. Davis et al. (2014) estudian cómo se abordó el 
tema de la gripe porcina, gripe A (H1N1), en los medios 
de comunicación. Los gobiernos hicieron uso de medios 
para aconsejar a la población sobre la adopción de prác-
ticas de higiene y el cumplimiento del aislamiento social. 
No obstante, los autores detectaron que la población 
restó trascendencia a la pandemia, incluso antes de que 
se conociera su evolución.

También se ha estudiado el impacto que han tenido en 
las redes sociales, como vehículo de comunicación en 
tiempo real, en diferentes situaciones de crisis sanita-
rias. Chew y Eysenbach (2010) analizan el contenido de 

tweets de la gripe A para hacer seguimiento de las ten-
dencias de contenido, sentimiento y atención del público 
durante la crisis sanitaria. Oyeyemi, Gabarron y Wynn 
(2014) analizan los tweets con términos relacionados 
con la epidemia de Ébola en 2014 en los países de Gui-
nea, Liberia y Nigeria para estudiar la correspondencia 
con la realidad y conocer el alcance de esta información. 
Vijaykumar et al. (2018) analizan como el brote de virus 
Zika de 2016 es tratado desde las redes sociales ya que 
permite que las instituciones de salud pública conoz-
can qué información se está difundiendo y por quién. 
Esto sirve para conocer con quién colaborar para garan-
tizar la veracidad de la información a difundir. En la 
misma línea, existe una gran tradición de  estudios que 
han analizado la utilización de las redes sociales en la 
comunicación de situaciones de riesgo (Ruggiero y Vos, 
2014; Veil et al., 2011).

Es interesante destacar que existen diferentes estu-
dios (Luoma-aho y Canel, 2020; Riggirozzi, 2020) que 
muestran que el hecho que marca la diferencia en la 
comunicación es el quién, cómo y cuándo se comunican 
los hechos. No obstante, para legitimar este proceso es 
importante asegurar la independencia de los medios 
y no tener un sistema centralizado, sino permitir que 
las minorías estén también presentadas y tengan voz 
(Habermas, 2006).  

La crisis sanitaria de la COVID-19, con un impacto mun-
dial sin precedentes, está siendo un ejemplo indiscutible 
del papel central que juega la comunicación. La comu-
nicación de temas de salud que impactan de una forma 
tan extrema en la población tiene que ser transmitida 
de forma precisa y planificada porque facilita la forma 
de gestionar la incertidumbre y el miedo (Finset et  al., 
2020). La importancia del papel central de la comu-
nicación social en este tipo de contextos sanitarios ha 
provocado, también, que se convierta en un objeto de 
estudio científico más, generando un alto volumen de 
literatura que intenta abordar el análisis de ese papel 
central. Así, por ejemplo, algunos autores se han cen-
trado en el análisis histórico-comparativo de la gestión 
de la comunicación en tiempos de crisis. En esta línea 
algunos estudios realizan una exhaustiva revisión y 
síntesis de la bibliografía de referencia sobre la ges-
tión a nivel comunicativo de una crisis de salud pública 
(Costa-Sánchez y López-García, 2020). Los autores con-
traponen las lecciones aprendidas de crisis anteriores 
a la forma en que las instituciones gubernamentales 
y los medios de comunicación están gestionando las 
primeras etapas de las crisis sanitarias de la COVID-19. 
Señalan también que hubo una transición brusca a la 
etapa de la crisis sin haber emitido un anuncio temprano 
de la situación de riesgo. Los mensajes emitidos en un 
contexto de incertidumbre, coincidentes con la explo-
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sión en el número de contagios, no generaron confianza 
y la población percibió que la situación estaba fuera de 
control. Además, la fórmula de portavocía adoptada ha 
incumplido toda recomendación de comunicación de 
crisis. En cuanto a la cobertura periodística, localizan 
ejemplos de alarmismo y de sensacionalismo en el tra-
tamiento informativo de la pandemia. 

Otros investigadores se han concentrado de forma 
exclusiva en la pandemia de la COVID-19. Dentro de este 
grupo, destaca el trabajo de Torres-Salinas (2020) que 
analiza el ritmo crecimiento de la producción científica 
desde el momento de la declaración de emergencia 
de salud pública de interés internacional por la OMS, a 
finales del mes de enero de 2020 (WHO, 2020). El autor 
constata que el número de publicaciones ha crecido 
exponencialmente en todos los ámbitos. 

Algunos investigadores han centrado sus aportaciones 
analizando la producción periodística sobre el tema de 
la pandemia en países concretos. A modo de ejemplo, 
Lázaro-Rodríguez y Herrera-Viedma (2020) realizan un 
estudio cuantitativo de la producción de noticias en los 
medios de comunicación de España sobre el coronavi-
rus desde el inicio del brote. Utilizan la base de datos My 
news para analizar la evolución del volumen de publi-
caciones en medios digitales. Establecen períodos de 
tiempo de cinco días y dos períodos en base al decreto 
del estado de alarma (antes y durante). Los resultados 
muestran que los medios digitales son los más usados 
para publicar sobre el tema, con un aumento claro de 
la producción a partir de la declaración del estado de 
alarma.

También se han analizado las necesidades de informa-
ción de la población sobre el coronavirus. En esta línea, 
Husnayain et  al. (2020) explican cómo utilizar Google 
Trends en la comunicación de la COVID-19 para evitar los 
problemas que conlleva la infodemia. Esta herramienta 
de Google les ha permitido monitorizar las inquietudes 
de la población sobre la pandemia a partir de las pala-
bras clave utilizadas en las búsquedas. Esta información 
es valiosa para establecer la política de comunicación 
en situaciones de alarma, ya que permite dar respuesta 
a las preocupaciones que muestra la sociedad. De este 
modo, las instituciones pueden ofrecer la información 
que demanda la sociedad, y se puede llegar a minimizar 
la necesidad de localizar información, alguna de la cual 
puede no ser rigurosa ni exacta; además, ayuda a gene-
rar confianza y control de la situación.

En la actual pandemia, el tema de las redes sociales y 
su dimensión comunicativa es también recurrente. Chan 
et  al. (2020) muestran una propuesta para utilizar las 
redes sociales con el objetivo de hacer llegar la informa-
ción al colectivo de los sanitarios en el momento álgido 

de la crisis COVID-19. Durante el estallido de la crisis los 
hospitales sufrieron un colapso y su personal reque-
ría información precisa y rápida. Los autores proponen 
el uso de las redes combinándolo con las infografías 
para transmitir protocolos de actuación a los médicos y 
enfermeros, y su difusión a través de ellas. También se 
ha analizado el papel de las fake news en esta crisis y 
como se propagan los bulos sobre el coronavirus a tra-
vés de las redes sociales (Pérez-Dasilva et al., 2020) Los 
autores analizan y visualizan la red tejida alrededor de 
las noticias falsas que circulan en Twitter sobre la pan-
demia mediante la técnica del análisis de redes sociales.

Por último, algunos trabajos han intentado aportar un 
análisis de los temas abordados por la prensa en los 
momentos de crisis. En esa línea, por ejemplo,  Liu et al. 
(2020) analizan la prensa china aplicando un modelo 
de aprendizaje automático, Latent Dirichlet Allocation, 
para identificar los principales temas que trata la prensa 
al hablar sobre la enfermedad COVID-19. Los autores 
ponen de relieve que los medios chinos se han centrado 
más en temas que afectan a la sociedad en general y no 
tanto en los individuos. La prensa aborda especialmente 
aspectos vinculados con la prevención y el control de la 
pandemia. 

Nuestro trabajo se alinea con esta última propuesta, 
pero va más allá no sólo en analizar las temáticas trata-
das por la prensa. Concretamente, se realiza un análisis 
comparativo a nivel europeo de cómo la prensa ha tra-
tado la COVID-19. Los dos grupos de países definidos se 
basan en una variable considerada clave para examinar 
el enfoque dado a las noticias publicadas, el grado de 
afectación por la enfermedad en la sociedad (concreta-
mente en número de defunciones). El estudio identifica 
los temas y los ámbitos industriales más tratados por la 
prensa de cada grupo; y además, analiza si existe con-
centración en los medios y en los autores que publican 
noticias.

3. Metodología

Obtener datos fiables derivados sobre la pandemia de 
la COVID-19 no es una tarea sencilla ni automática. La 
disparidad de criterios utilizados por las autoridades 
sanitarias regionales en el recuento de afectados (infec-
tados, hospitalizados y fallecidos), la falta de pruebas 
para identificar a los contagiados, o, entre otros muchos 
factores, los problemas en la recolección diaria de esos 
datos están provocando que no exista un repositorio de 
datos único, mundial, sin sesgos y compartido al cual 
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recurrir para realizar cualquier tipo de análisis e infor-
mar de forma precisa. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, en el caso que 
nos ocupa, para la obtención de los datos sobre los 
trabajos dedicados al coronavirus en la prensa euro-
pea se utilizó la base de datos Factiva  producida por 
Dow Jones & Reuters, uno de los principales proveedo-
res mundiales de información económica y financiera 
(Codina, 2019).  Incluye el contenido publicado en más de 
32.000 fuentes1 de más de 200 países del mundo y en 
28 idiomas diferentes. Recoge los principales periódicos 
de los diferentes países analizados, como por ejemplo 
La Vanguardia, El País, El Economista, The Times, The 
Guardian, The Financial Times, Bild, o La Repubblica, 
entre otros.

Una vez elegida la fuente de información, el primer paso 
fue determinar el periodo en el cual se analizarían los 
titulares de la prensa europea. Se decidió recoger los 
datos del mes posterior a la declaración del estado de 
alarma e inicio del confinamiento en España, el 14 de 
marzo de 2020 (España, 2020). Ese momento significó, 
en gran medida, la confirmación de que, después de 
Italia, la COVID-19 se había convertido en un problema 
europeo y, a la postre, mundial; no sólo una emergen-
cia sanitaria encapsulada geográficamente en China. 
Durante ese mes, además de Italia y España, el resto de 
los países europeos se vieron afectados por la infec-
ción del virus con calendarios bastante próximos, lo que 
permitió identificar un grupo de países europeos más 
afectados por la crisis y un grupo de menos afectados. 
Los datos procesados se pueden consultar en (Vállez, 
Pérez-Montoro, 2020).

El segundo paso fue seleccionar los países a analizar. 
Para esa selección se ordenaron los países miembros 
de la Unión Europea utilizando como criterio su PIB per 
cápita. De esa lista, se eligieron los 12 países con mayor 
PIB per cápita, descartando Luxemburgo por presentar 
un escaso número de periódicos respecto al resto. De 
esos doce países, se calculó el número de fallecidos por 
COVID-19 (Johns Hopkins University, 2020 –  datos del 
14/04/2020) por cada cien mil habitantes y se volvie-

ron a ordenar utilizando ese criterio. Se eligió el número 
de fallecidos como criterio para saber el grado de afec-
tación de un país, y no el de infectados (limitado por la 
escasez de pruebas de detección), por ejemplo. Desgra-
ciadamente, el número de muertos por la pandemia es 
el indicador de los ofrecidos que, aunque pueda presen-
tar problemas (falsos casos positivos y negativos, por 
ejemplo), mejor recoge el grado de afectación de cada 
país. El cálculo por cada cien mil habitantes fue una 
forma de normalizarlos y permitir la comparación (Tabla 
1).

De esa lista, se crearon dos grupos de países analiza-
dos. En el grupo 1 se incluyeron los tres países europeos 
más afectados por el coronavirus (con mayor número 
de afectados por cada cien mil habitantes) y que pre-
sentan como mínimo 75 periódicos: España, Bélgica e 
Italia. El grupo 2 está formado por los tres países euro-
peos menos afectados por el coronavirus (con el menor 
número de afectados por cada cien mil habitantes) y que 
también cuentan como mínimo 75 periódicos: Irlanda, 
Austria y Alemania (Tabla 1).

Elegidos los dos grupos de países a analizar, se pasó a 
obtener los datos de la prensa durante el periodo defi-
nido, un mes a partir del inicio del confinamiento en 
España, concretamente desde el 13 de marzo al 14 de 

Texto libre de 
búsqueda

Coronavirus OR Corona OR 
COVID-19

Campo de búsqueda Titular

Marca de tiempo Del 13-03-2020 al 14-04-2020

Fuente Periódicos: Todos

Región
España / Bélgica / Italia / 
Irlanda / Austria / Alemania

Idioma
Español / Francés - Alemán - 
Holandés / Italiano / Inglés / 
Alemán

Tabla 2. Parámetros de búsqueda en la base de datos Factiva. 
Elaboración propia.

País  Grupo Población PIB per cápita Muertos Muertos por 100.000 habitantes

España Grupo 1 46.934.632 26.440€ 18.056 38,47

Bélgica Grupo 1 11.455.519 41.240€ 4.157 36,29

Italia Grupo 1 60.359.546 29.610€ 20.465 33,91

Irlanda Grupo 2 4.904.240 70.470€ 365 7,44

Austria Grupo 2 8.858.775 44.900€ 384 4,33

Alemania Grupo 2 83.019.213 41.350€ 3.194 3,85

Tabla 1. Países analizados. Elaboración propia a partir de diferente información consultada.
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abril del 2020. Se consultó la base de datos Factiva para 
extraer los datos de cada uno de los seis países selec-
cionados a partir de su idioma oficial principal. Además, 
se empleó la terminología más común después de rea-
lizar una prospección en la prensa de las diferentes 
zonas geográficas analizadas. La consulta se realizó 
con el formulario de búsqueda avanzada y se aplicaron 
los criterios recogidos en la tabla 2.

De cada país se obtuvo el número de piezas periodís-
ticas indexados en Factiva y el número de estas que 
son clasificadas, ya que no son procesadas todas ellas 
(Tabla 3).  La información obtenida en cada caso es 
la siguiente: día de publicación, fuente, tema, indus-
tria, región y autor. Factiva procesa automáticamente 
los documentos para obtener las entidades (regiones 
y autores), y también para clasificar los temas y las 
industrias. Aplica procesamiento del lenguaje natural, 
tecnología de minería de datos y etiquetado inteligente 
que le permite trabajar con grandes cantidades de datos 
no estructurados (Freixa et  al., 2017; Vállez, Codina, 
2018). 

Los datos obtenidos respecto a las temáticas tratadas 
y las industrias sobre las que se habla en las piezas 
periodísticas estaban clasificados por Factiva bajo una 
clasificación libre generada a partir de la indización de 
sus titulares. Esas dos clasificaciones independientes 
para cada país impedían el posible análisis conjunto 
de los grupos y la extracción de conclusiones. Por esa 
razón, se generaron dos clasificaciones para organizar 
de forma conjunta todas las piezas, independiente-
mente del país en el que fueron creadas. 

La primera de ellas perseguía organizar temáticamente 
todas las piezas. La clasificación se generó a partir de 
un estudio de las clasificaciones que rigen algunos 
periódicos de referencia en lengua inglesa utilizando la 
técnica del card sorting (Spencer, 2009). Se identifica-
ron las etiquetas de los sistemas de navegación local 
(Pérez-Montoro, Codina, 2016; Rosenfeld et  al., 2015) 
de las webs de los periódicos USA Today (usatoday.
com), The New York Times (nytimes.com) y Washing-
ton Post (washingtonpost.com). Estas etiquetas fueron 
refinadas (eliminando duplicados directos, duplicados 
semánticos, etiquetas propias, categorías contexto-de-
pendientes, categorías con excesiva finura semántica, 
índices generales y etiquetas ambiguas) y se creó una 

definición para cada una de las etiquetas resultantes. 
Con esas etiquetas se realizó un card sorting con 30 
usuarios (estudiantes universitarios) utilizando el sof-
tware OptimalSort (optimalworkshop.com). A partir de 
los resultados se definió una clasificación temática (que 
se correspondería con el sistema de navegación cons-
tante o global del sitio web de un periódico generalista) 
compuesta por las siguientes categorías: Ciencia, Cul-
tura, Deportes, Economía, Educación, Opinión, Política, 
Salud, Sociedad y Tecnología.

La segunda clasificación organizaba las noticias en las 
que se nombraba los diferentes tipos de industria de 
cada país. Para poder realizar la comparación por paí-
ses se ha realizado una adaptación de la nomenclatura 
estadística de actividades económicas de la Comunidad 
Europea (NACE) (basada en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de las Naciones Unidas2). De 
este modo, las diferentes industrias se han clasificado 
en diecinueve categorías que son: Actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares, Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento, Actividades científicas 
y técnicas, Actividades sanitarias y de servicios sociales, 
Administración pública y defensa, Agricultura, ganade-
ría y pesca, Alimentación, Bancos, entidades financieras 
y seguros, Comercio, Construcción, Educación, Energía, 
agua y residuos, Hostelería, Industria manufacturera, 
Información y comunicaciones, Inmobiliarias, Otros 
servicios, Personal doméstico y Transporte y almacena-
miento.

Por último, después de la clasificación intelectual de 
las piezas publicadas utilizando las dos clasificaciones 
anteriormente descritas, se normalizaron los resulta-
dos obtenidos respecto al número total de piezas de 
cada uno de los dos grupos analizados para habilitar un 
análisis comparativo (Tabla 3). 

3. Resultados 

A partir de la metodología detallada, se obtuvieron una 
serie de resultados que representamos en las siguien-
tes figuras y que nos permiten realizar la discusión y la 
extracción de las conclusiones posteriores.

En primer lugar, recogemos la evolución del número 
de piezas periodísticas publicadas por cada uno de los 
grupos durante el periodo analizado. Los datos se des-

Concepto España Bélgica Italia Irlanda Austria Alemania Grupo 1 Grupo 2

Piezas encontradas 89.830 3.086 54.266 4.650 6.856 136.132 147.182 290.170

Piezas clasificadas 83.658 1.656 39.913 2.319 4.510 106.255 125.227 110.765

Tabla 3. Piezas periodísticas procesadas por cada país y en los dos grupos de análisis establecidos. Elaboración propia a partir de 
los datos extraídos de Factiva.

http://raco.cat/index.php/Hipertext
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agregan semanalmente y se indica el porcentaje de 
crecimiento o disminución en cada semana respecto a la 
primera (Figura 1).

Después, recopilamos el número de piezas periodísti-
cas clasificadas por Factiva en los diferentes temas, que 
posteriormente se han agrupado según lo explicado en 
la metodología (Figura 2). La información se ofrece para 
los dos grupos de países y se muestra el porcentaje que 
supone cada tema respecto al total.

En la figura 3, mostramos el número de piezas perio-
dísticas clasificadas por Factiva en los diferentes tipos 
de industrias, después de ser agrupadas según lo expli-
cado en la metodología. La información se ofrece para 
los dos grupos de países y se muestra el porcentaje que 
supone cada industria respecto al total.

En la figura 4 y 5 mostramos la concentración existente 
de las noticias respecto a sus creadores y medios de 
comunicación. La figura 4 presenta los cinco principales 
autores de cada país de acuerdo con el grupo que per-
tenecen. De cada autor se recoge el número de piezas 
que ha publicado y el porcentaje que supone respecto al 
total.

En la figura 5, mostramos los cinco principales medios 
de comunicación de cada país de acuerdo con el grupo 
que pertenecen. De cada medio se recoge el número de 

Figura 1. Número de piezas periodísticas producidas durante 
el período de confinamiento analizado para los dos grupos de 
países. Elaboración propia a partir de los datos.

Figura 2. Número de piezas periodísticas de los diferentes 
temas para los dos grupos de países. Elaboración propia a 
partir de los datos.

Figura 3. Número de piezas periodísticas de los diferentes tipos de industrias para los dos grupos de países. Elaboración propia a 
partir de los datos.
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Figura 5. Los cinco principales medios de cada país de los dos 
grupos de países. Elaboración propia a partir de los datos.

Figura 6. Porcentaje de crecimiento del número de piezas 
periodísticas respecto a la primera semana para los dos gru-
pos de países. Elaboración propia a partir de los datos.

Figura 7. Ranking de los temas más tratados por las piezas 
periodísticas de los dos grupos de países. Elaboración propia 
a partir de los datos.

Figura 4. Los cinco principales autores de cada país de los dos grupos de países. Elaboración propia a partir de los datos.

http://raco.cat/index.php/Hipertext
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piezas que ha publicado y el porcentaje que supone res-
pecto al total.

4. Discusión

A partir de los resultados obtenidos y presentados en 
el apartado anterior, vamos ahora a dar paso a una 
discusión de estos y a la presentación de una serie de 
conclusiones que podemos extraer, recordando que las 
piezas periodísticas procesadas son aquellas que tie-
nen en su titular alguno de los conceptos asimilables 
a la COVID-19. La discusión se vertebra de forma arti-
culada alrededor de los siguientes ejes: evolución de 
la producción periodística, temas abordados, sectores 
industriales reportados, distribución de la autoría y con-
centración de la producción en los periódicos.

En primer lugar, podemos observar que durante el pri-
mer mes de confinamiento analizado el número de 
noticias ha ido decreciendo a medida que pasan las 
semanas y en especial en los países del grupo 1, que han 
generado más noticias sobre el tema. La figura 6 mues-
tra que el porcentaje de crecimiento de las noticias ha 
sido negativo.

Los países más afectados por la COVID-19, los del grupo 
1, publicaron un gran número de noticias, en especial en 
las primeras semanas, cuando hubo un gran número 
de defunciones que fueron en aumento generando una 

gran alarma social. A medida que pasaron las semanas 
el número de piezas periodísticas decreció, hasta lle-
gar a disminuir casi un 28 por cien respecto a la primera 
semana. Los países del grupo 2 no publicaron tan-
tas noticias probablemente porque el problema no les 
impactó tan directamente; sin embargo, la reducción no 
fue tan acusada como en el grupo 1. Esto se podría expli-
car porque el número de noticias al no ser tan elevado al 
principio, al finalizar el periodo analizado se encuentra 
en un nivel similar al del grupo 1, tal como se aprecia en 
la figura 1.

Otro aspecto interesante para analizar es el tema y el 
tipo de industria en los que se centran las noticias. La 
figura 7 muestra un ranking de los principales temas 
tratados por las piezas periodísticas analizadas. En la 
figura se puede apreciar el porcentaje de noticias clasifi-
cadas en cada uno de los temas. Se utiliza una gráfica de 
barras en porcentaje para poder apreciar correctamente 
aquellos temas que tienen una representación mínima.

Lo primero que llama la atención es que el único tema 
que ha sido más tratado, proporcionalmente, por la 
prensa de los países más afectados frente a la de los 
menos golpeados es el de la salud. Del total de las pie-
zas dedicadas al tema de la salud en los seis países 
analizados, casi un 60% han sido publicadas en los 
tres países más afectados y poco más del 40% lo han 
hecho en los otros tres. El resto de los temas (de la 

Figura 8. Ranking de los tipos de industrias más tratados por las piezas periodísticas de los dos grupos de países. Elaboración 
propia a partir de los datos.
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política a la tecnología) han sido más tratados por los 
países menos afectados. No debe extrañarnos este 
hecho. En el momento de la recogida de datos, con un 
gran número de defunciones diarias producidas en esas 
zonas y el colapso sufrido en el ámbito sanitario, los 
temas relacionados con la salud eran la mayor de las 
preocupaciones de los ciudadanos de países más afec-
tados, pasando a un segundo plano otro tipo de temas 
más secundarios.

En el extremo opuesto se encuentra el tema de la tec-
nología. Apenas se trata el tema en los países más 
afectados, frente al otro grupo de países. El resto de 
los temas tienen una representación casi residual en el 
primer grupo. Si observamos los porcentajes del grupo 
2, el ranking de temas es el mismo; no obstante, no se 

produce esa focalización casi exclusivamente en noti-
cias dedicadas a aspectos de la salud, sino que también 
tratan temas colaterales en los que la COVID-19 está 
teniendo un impacto directo. La fotografía fija recogida 
en esta figura seguro que sufrirá modificaciones con-
forme pase el tiempo porque la emergencia sanitaria ya 
no será el eje central, sino que los temas económicos o 
incluso el debate en torno a la tecnología pueden adqui-
rir un papel relevante.

La figura 8 muestra un ranking de los principales tipos 
de industrias comentados en las piezas periodísticas 
analizadas. En la figura se puede apreciar el porcentaje 
de noticias clasificadas en los diferentes tipos de indus-
trias. Se utiliza el mismo tipo de gráfica de barras que 

en la figura anterior para observar los tipos de industria 
que tienen una representación mínima.

Lo primero que destaca es que el tema de las entida-
des educativas apenas ha sido tratado por la prensa de 
los países más afectados, en comparación con la de los 
menos golpeados. O dicho de otro modo, del total de las 
piezas dedicadas al ámbito de la educación en los seis 
países analizados, casi el 99 % han sido publicadas en 
los tres países menos afectados. Con la emergencia 
sanitaria, el tema de las entidades educativas pasó a 
ser más secundario en los países golpeados. En cambio, 
el tema de la administración pública y defensa se trata 
porcentualmente de forma mayoritaria en la prensa 
de los países más golpeados. Igual ocurre con las enti-
dades relacionadas con el tema de la producción y 
distribución alimentaria, con los servicios bancarios, la 
sanidad, la energía y los suministros de agua y el trans-
porte. Entidades críticas todas ellas, para el correcto 

funcionamiento de países en confinamiento. Los temas 
relacionados con la hostelería, el entretenimiento y la 
comunicación, pasan a un segundo plano en los países 
más afectados por la pandemia.

Abordemos ahora el tema de la autoría. Dejando fuera 
los valores atípicos, en la figura 9 se representa el nivel 
de concentración que existe en las firmas de las noti-
cias. Se han procesado y agregado en cada uno de los 
dos grupos de países los 100 autores que han creado 
más piezas periodísticas para conocer cómo se dis-
tribuye su producción. El diagrama de caja y bigotes 
permite apreciar que la distribución se aleja de la distri-
bución normal, presentando una asimétrica positiva en 

Figura 9. Distribución de los autores de las piezas periodísti-
cas de los dos grupos de países. Elaboración propia a partir de 
los datos. Figura 10. Distribución de los periódicos donde se publican las 

piezas periodísticas de los dos grupos de países. Elaboración 
propia a partir de los datos.

http://raco.cat/index.php/Hipertext
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ambos grupos. Es decir, existen unos autores muy prolí-
ficos en los que se concentra la autoría.

Si nos centramos en los países del grupo 1, vemos que 
en los más afectados el autor más prolífico ha publicado 
más de 152 piezas y el que menos 50 durante el periodo 
analizado. El grueso de los autores, el 75%, se concentra 
entre las 98 y las 50 noticias publicadas. Y los autores 
más activos, el 25% del total, han publicado en un rango 
que va de las 98 a las 152 piezas. 

Frente a esa distribución, los autores del grupo menos 
afectados son mucho menos productivos. Aquí el rango 
de piezas va de las 26 (el autor menos productivo) a las 
65 (el autor más productivo). Además, el grueso de los 
autores, el 75%, se concentra entre las 44 y las 31 noti-
cias publicadas. Y los autores más activos, el 25% del 
total, han publicado en un rango que va de las 45 a las 
65 piezas.

En definitiva, los países del grupo 1 cuentan con un gran 
número de autores que aglutinan muchas publicacio-
nes. Los autores del grupo 2 no están tan concentrados 
como en el grupo 1, aunque también hay la tendencia a 
existir una cierta concentración en la autoría. También 
se aprecia que los autores con menos piezas periodís-
ticas del grupo 1 han publicado muchas más que los del 
grupo 2. Una posible explicación a esta concentración 
de autores puede ser que existe una especialización por 
secciones, aunque no se produzca en igual medida en 
los dos grupos de países.

Terminemos este trabajo abordando el tema de las 
fuentes periodísticas. Dejando fuera los valores atípicos, 
en la figura 10 se representa el grado de distribución que 
existe en los periódicos que publican más noticias sobre 
el coronavirus. Como dato de análisis se toma el número 
de noticias publicadas en los periódicos. 

El diagrama muestra que también hay una distribución 
asimétrica positiva; por tanto, que existen periódicos 
que publican muchas piezas. Como se aprecia, el rango 
de los periódicos del grupo 1 que va de la que publicó 
sólo 280 noticias a la que produjo 2.825 en el periodo 
de tiempo analizado. El 25% de los diarios más produc-
tivos se mueven entre esa cifra máxima de noticias y el 
medio que publicó 1.468 piezas. El grueso de los perió-
dicos menos productivos, el 75% del total, publicó entre 
280 y 1.468 piezas.

En cambio, en el grupo 2, el rango de los periódicos va 
de la que publicó sólo 40 noticias a la que comunicó 
1.307 en el periodo de tiempo analizado. El grueso de 
los medios, el 75%, se concentra entre las 705 noticias 
publicadas y las 40. Y los periódicos más activos, el 25% 

del total, han publicado en un rango que va de las 705 a 
las 1.307 piezas.

Al observar esta figura, podemos afirmar que los países 
del grupo 1 cuentan con un gran número de periódicos 
que han publicado muchas noticias; sin embargo, esta 
tendencia no es tan acusada en el grupo 2, presentando 
periódicos que han publicado pocas noticias. Como 
en aspectos anteriores, el grado de afectación de los 
países que forman cada grupo puede justificar esa dife-
rencia tan extensa respecto a la producción de noticias.

5. Conclusiones 

Este estudio nos ha permitido comprobar que realmente 
el grado de afectación por la COVID-19 ha marcado el 
tratamiento ofrecido por la prensa a la cobertura de la 
crisis sanitaria, en concreto durante el momento álgido 
inicial. Los países más expuestos a la pandemia (Italia, 
España y Bélgica) se han centrado en los temas vincu-
lados a la salud principalmente, en torno al setenta por 
cien de las noticias trataban este aspecto. Sin 

también otros aspectos de la crisis sin focalizarse con 
tanta exclusividad en la salud (cincuenta por ciento), 
seguido de la política (veintitrés por ciento), la economía 
(diez por ciento), y la cultura (seis por ciento).

Durante las primeras semanas del confinamiento se 
produjo un gran número de titulares en la prensa, lle-
gándose a contabilizar más de treinta y seis mil piezas 
periodísticas en los países del grupo 1, los más afecta-
dos; sin embargo, en los países del grupo 2, los menos 
afectados, los titulares fueron más de treinta y un mil. A 
medida que pasaron las semanas el porcentaje de titu-
lares fue en descenso, hasta llegar a disminuir respecto 
al inicio más de un veintisiete por ciento en el grupo 1 y 
un veintiuno por ciento en el grupo 2. 

Otro elemento que nos ha interesado analizar era 
ver si existía cierta concentración en los medios de 
comunicación y en las autorías de las noticias. Hemos 
comprobado que Irlanda es el país en el que un único 
periódico ha supuesto más del cincuenta y seis por 
ciento de los titulares, Irish Mirror (irishmirror.ie/), en 
el resto de los países no ha sido tan acusada esta con-
centración. Los países del grupo 1 se caracterizan por 
tener una mayor distribución de los medios. Por lo que 
respecta a la autoría, los datos muestran que no se pro-
duce tanta centralización en los periodistas, aunque dos 
países Italia e Irlanda, cuentan con autores que copan 
más del diez por ciento de las piezas periodística. Al 
tratar con datos agregados y sin los valores atípicos, se 

https://www.irishmirror.ie/
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aprecia que en el grupo 1 no existe tanta concentración 
de autores como en el grupo 2.

Para finalizar, nos gustaría presentar las posibles limi-
taciones a nuestro estudio. Los datos han sido extraídos 
de la base de datos Factiva que, aunque consta de un 
gran prestigio en el ámbito de la comunicación, posible-
mente no está exenta de erratas al manipular grandes 
cantidades de información y procesar automáticamente 
los textos. Por otro lado, la selección de las piezas perio-
dísticas se ha realizado en base a la presencia de los 
conceptos vinculados con la COVID-19 en el titular, ello 
puede haber supuesto un posible sesgo para identificar 
las noticias vinculadas a algún tema o tipo de industria, 
porque en el titular no se haya citado explícitamente la 
enfermedad. 

Notas al final

1      Se pueden consultar las fuentes incluidas en Factiva desde esta 
URL: https://www.factiva.com/sources/factivasearch/index_
cs.aspx

2     Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la 
Comunidad Europea. En Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/
Nomenclatura_estadística_de_actividades_económicas_de_la_
Comunidad_Europea

Financiación 

Este trabajo forma parte del proyecto Narración inte-
ractiva y visibilidad digital en el documental interactivo 
y el periodismo estructurado. RTI2018-095714-B-C21 
(MICINN/FEDER), Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (España).
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