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RESUMEN 

La crisis mundial derivada del coronavirus ha impactado en diferentes aspectos de 
nuestro día a día. La industria, los servicios, la educación y la salud se han visto alterado 
por la pandemia que ha generado importantes trastornos en la cotidianeidad de la 
ciudadanía. El aislamiento forzoso que ha impuesto la pandemia ha modificado los 
hábitos de la población y, entre otros aspectos, ha generado un incremento del con-
sumo informativo. Las redes sociales y los cibermedios han sido las plataformas más 
consultadas. Sin embargo, diferentes estudios han subrayado el reconocimiento que 
los usuarios confieren a los los periódicos y las revistas, a los que atribuyen “buenos 
propósitos”, frente a las “peores intenciones” de los medios digitales. La investigación 
analiza las portadas de los diarios en papel, concebidas como un elemento fundamental 
que sintetiza y jerarquiza el contenido que cada medio considera de mayor importancia 
y que está conectada con la versión digital de cada medio. El estudio compara las por-
tadas de 4 países del mundo (Italia, España, Portugal y Francia) para identificar la 
presencia de noticias sobre la covid-19 y, al mismo tiempo, describir las características, 
semejanzas y divergencias en este tipo de piezas periodísticas. El estudio evidencia la 
poca presencia de afectados y personal sanitario en las informaciones de portada, un 
predominio de los géneros periodísticos informativos (breves y noticiosos, especial-
mente), las figuras políticas como actores más representados, mostrando así un alto 
grado de politización de la crisis. Finalmente, se observa que los encuadres visuales en 
los diarios analizados tienden a fomentar la humanización a través de la representación 
emocional. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia planetaria del coronavirus ha desquebrajado los cimientos 
de numerosos ámbitos de nuestras sociedades, desde los sectores pro-
ductivos a los servicios. La educación y el periodismo han sufrido igual-
mente importantes transformaciones. En este escenario, la Organización 
Mundial de la Salud advirtió del riesgo de la infodemia e incidió en la 
importancia de potenciar la creación de contenidos informativos de ca-
lidad. La cuarentena forzosa derivada del virus generó un incremento 
holgado del consumo de contenidos de todo tipo, desde el ocio a la in-
formación. Las redes sociales han ocupado el primer puesto entre las 
plataformas del ciberespacio más consultadas por la ciudadanía. Según 
Twitter, las informaciones sobre la pandemia y las conversaciones gene-
radas por este tema han producido un incremento del 23% de los usua-
rios activos diarios totales, llegando a los 164 millones trimestrales. El 
interés de la ciudadanía por conocer las novedades vinculadas con la 
pandemia hizo que la consulta de noticias (Comscore, 2020) experimen-
tará un acelerado crecimiento en esta etapa.  

Esta coyuntura emergió en un escenario marcado por la crisis de credi-
bilidad del periodismo entre la ciudadanía. En este sentido, un estudio 
de la consultora Ipsos Global Advisor (PrNoticias, 2019), centrado en 
la confianza que despiertan los medios de comunicación en 27 países, 
demostró que la ciudadanía mostraba una importante desconfianza ha-
cia los contenidos de los medios, especialmente, los vinculados con los 
cibermedios y las plataformas digitales. En España, por ejemplo, un 39% 
de los participantes en el estudio se decantaba por medios tradicionales 
como la prensa escrita. Por otro lado, según la investigación, la mitad de 
los encuestados identificaban en los periódicos y las revisas “buenos pro-
pósitos”; mientras que un 66% señalaba “peores intenciones” en los ci-
bermedios y sitios web (PrNoticias, 2019). 

La crisis de la COVID-19 ha planteado nuevos retos al periodismo. Al 
respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha utilizado el 
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término infodemia para aludir a la sobreabundancia de información que 
ha introducido el coronavirus y para advertir a la ciudadanía de los ries-
gos derivados de este exceso de información, dentro de la cual circulan 
una gran cantidad de bulos o rumores. Salaverría et al. (2020) destacan 
que asistimos a una multiplicación de la desinformación que encuentra 
en las redes sociales un escenario pródigo para la proliferación de conte-
nidos descontextualizados y embustes de todo tipo. Esta coyuntura de-
manda de un trabajo sistémico desde la academia (tanto la universidad 
como la escuela), los medios y otras instituciones que incidan en la im-
portancia de generar contenidos de calidad, por un lado; y de alfabetizar 
digital y mediáticamente a la ciudadanía. Para ello, el monitoreo de la 
cobertura informativa derivada de la pandemia del coronavirus es un 
hito crucial que exige el desarrollo de trabajos y estudios que diagnosti-
quen, analicen, contextualicen y expliquen el tipo de información pre-
dominante, los indicadores de calidad a aplicar, así como los procesos 
de acceso, decodificación y procesamiento de dichos mensajes.  

OBJETIVOS 

La investigación toma como referencia la confianza depositada en los 
medios impresos y analiza la información sobre el coronavirus que apa-
rece en las portadas, concebidas como un espacio de gran importancia 
en la línea editorial y jerarquización noticiosa que realizan los medios de 
comunicación. De este modo, a partir del estudio de la primera página 
de ocho diarios de cuatro países (dos por país) la investigación analiza la 
cobertura informativa de la pandemia en España, Italia, Francia y Por-
tugal. Esta compilación de piezas periodísticas sobre la pandemia ha ser-
vido para estudiar, entre otros aspectos, los tipos de texto, la tipología 
de fuentes informativas, los personajes, el uso del color, la inclusión y 
enfoque de las fotografías o la ubicación en la página, entre otros pará-
metros. La investigación define la portada de un diario como un ele-
mento de gran importancia que sintetiza y, al mismo tiempo, ordena el 
contenido que un medio juzga cada día como de mayor importancia. La 
portada es, en último término, un espacio privilegiado de construcción 
de identidad pública (Sunkel, 2002). El estudio, que se desarrolló entre 
el 24 de febrero y el 4 de abril de 2020, forma parte de una investigación 
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mayor desarrollada por el Gabinete de Comunicación y Educación de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que ha monitoreado la 
cobertura informativa sobre la COVID-19 en diferentes países del 
mundo. Este trabajo, no obstante, se focaliza en cuatro países europeos 
y pretende responder a los siguientes interrogantes de investigación:  

– ¿Cómo han cubierto las portadas de los principales diarios de 
España e Italia la pandemia de la COVID-19? 

– ¿Qué tipo de textos periodísticos han usado para difundir estos 
contenidos? 

– ¿Qué tipo de personajes y de instituciones han predominado? 
– ¿Qué papel ha jugado la fotografía en las informaciones sobre el 

coronavirus de las portadas?  

METODOLOGÍA 

La investigación tiene un cariz descriptivo, explicativo y exploratorio. El 
estudio, que se basa en trabajos como el Penarrieta et al. (2014), analiza 
un total de 710 noticias de 144 portadas de los principales diarios Italia, 
España, Francia y Portugal (36 por cada uno de ellos). Las unidades de 
análisis han sido analizadas a partir de una tabla matriz integrada por 15 
variables y 64 categorías extraídas de forma inductiva principalmente.  

El trabajo utiliza un método mixto (cualitativo y cuantitativo) basado 
en el análisis de contenido, complementado con la observación directa 
y el análisis hemerográfico como principales técnicas. La primera técnica 
se centró en el análisis de los diferentes elementos que conforman el 
diseño físico de la portada a partir de la tabla matriz diseñada en el marco 
de la investigación. Por otro lado, el análisis hemerográfico sirvió para 
la descripción del contenido de los elementos de cada una de las porta-
das a partir de fichas de análisis para textos, titulares y fotografías dise-
ñada tras la revisión bibliográfica de estudios próximos a este objeto de 
estudio. El procesamiento de los datos se realizó, a partir de un planea-
miento de estadística descriptiva con el software SPSS. Los diarios ana-
lizados constan en el quadro 1:  
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Quadro 1. Diarios analizados 

Diario  País 

Corriere Italia 

Repubblica Italia 

Correo da Manhá Portugal 

Jornal da Noticias Portugal  

Le Figaro Francia 

Le Monde Francia 

El País España 

El Mundo  España 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 

La tabla de análisis ha tenido en cuenta los siguientes elementos descri-
tos en el quadro 2: 

Quadro 2. Parámetros de análisis 

Piezas de portada Número total 

Piezas sobe coronavirus Número total. 

Tipología de piezas 
Noticia, entrevista, crónica, reportaje, editorial, artículo de 
opinión, breve informativo, foto editorial, viñeta. 

Posición en la página 
Arriba izquierda, arriba derecha, toda la zona de arriba, 
abajo izquierda, abajo derecha, toda la zona de abajo, toda 
la página. 

Tipo de información  
predominante  Datos o interpretación. 

Entidades de la información  
Entidades nacionales no políticas, entidades nacionales po-
líticas, entidades geográficas, entidades políticas del extran-
jero, entidades no políticas del extranjero, otros. 

Personajes en la informa-
ción 

Políticos nacionales, políticos internacionales, ciudadanos, 
personal sanitario, investigador-científico, afectado-pa-
ciente, personajes públicos, otros. 

Tipo de titular Informativo, expresivo o apelativo. 

Titulares de acto de habla Cita directa, indirecta o parcialmente directa. 
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Tipo de verbos del titular  

 

De relato, interpretativos débiles, interpretativos fuertes o 
perlocutivos. 

Fotografía  Número de fotografías. 

Tipo de fotografía  Color o blanco y negro. 

Función de fotografía Documental o artística. 

Personajes de las fotogra-
fías 

Personajes políticos nacionales, internacionales, personal 
sanitario, investigador-científico, afectado-paciente, ciuda-
danos, personajes públicos, otros.  

Fuente: elaboración propia a partir de López (1995), Cabrera (2000), Salaverría y Díaz 
Noci (2003), Parra y Alvárez (2004), Boczkowski (2004), Pavlik, (2005), Sabes y Verón 

(2008), Tejedor (2010) y Cobo (2012).  

La investigación toma como unidad de análisis las piezas informativas 
de las portadas de los diarios y las portadas, concebidas como un ele-
mento fundamental que sintetiza el contenido ofrecido por el medio y 
que ofrecen una jerarquización de la información. Las noticias de por-
tadas no representan la totalidad de los contenidos del medio, pero si 
presentan la selección que este hace frente a la gran cantidad de infor-
mación existente. Además, existe un vínculo directo entre la portada 
impresa y la versión digital que ofrece cada medio en su edición digital. 
Incluso, los cibermedios presentan una sección titulada ‘Portadas’, ‘En 
las portadas’ o ‘Revista de prensa’ y un enlace a la versión impresa. La 
excelencia informativa de las portadas, como señalan Penarrieta et al. 
(2014) está vinculada con la separación entre la información y la opinión 
y con la cercanía a los temas sociales. La portada, concebida como de-
terminante para atraer la atención de los lectores, es el espacio que ex-
pone las características formales y de contenido de un medio, siendo un 
lugar privilegiado donde se construye una identidad pública que es re-
conocida por sus lectores (Sunkel, 2002). 

DISCUSIÓN 

El coronavirus ha inaugurado numerosas líneas de investigación que se 
ha aproximado a la pandemia desde diferentes disciplinas, enfoques y 
perspectivas metodológicas. El estudio de la cobertura informativa de la 
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pandemia ha sido una de las líneas de estudio que ha despertado interés 
en la comunidad académica. En el caso de las Ciencias de la Comunica-
ción, los estudios de Moreno et al. (2020); Orduña-Malea et al. (2020); 
Aleixandre-Benavent et al. (2020); Odriozola-Chéné et al. (2020); Cas-
tillo-Esparcia et al. (2020); Sales et al. (2020) y Ferrer-Sapena et al. 
(2020) demuestran cómo esta crisis sanitaria, a escala global, ha sido una 
oportunidad de investigación y, al mismo tiempo, ha enfatizado la im-
portancia de disponer de información de calidad y contextualizada (Da-
ley, 2020). En este contexto, el Gabinete de Comunicación y Educa-
ción, grupo de investigación reconocido y consolidado de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), activó al inicio del confi-
namiento un trabajo de monitorio de las informaciones publicadas alre-
dedor de la pandemia. Si bien numerosos estudios se han focalizado en 
el análisis y seguimiento de los contenidos publicados en las plataformas 
digitales, se apostó por una línea de investigación centrada en las porta-
das de los diarios en papel. De este modo, se llevaron a cabo estudio de 
alcance mundial (que incorporaban evidencias de Estados Unidos y Ru-
sia, así como de diferentes países europeos) o regionales (como el estudio 
comparativo entre España e Italia). Esta diversidad de miradas desde la 
globalizad y dese la proximidad resultó de gran interés para identificar 
semejanzas y divergencias entre países que presentan importantes dife-
rentes socioculturales, por un lado, pero también entre países vecinos a 
los que tradicionalmente se les ha atribuido unas afinidades o vínculos 
más estrechos (Tejedor et al., 2020).  

El análisis de las portadas de los diarios impresos ha sido objeto de estu-
dio recurrente en los últimos 50 años. Desde los trabajos clásicos de 
Kayser (1974); Arnold (1984); Evans (1978, 1984a, 1984b); Bogart 
(1985); El-Mir et al. (1995); hasta las investigaciones de López (2001); 
Davara et al. (2004); Cunha da Silva (2006); Burgueño (2008); Núñez-
Romero (2009) o Canga et al. (2010), diferentes estudios han abordado 
el análisis de los contenidos de las portadas de la prensa escrita. En esta 
misma línea, se sitúan los trabajos de Jaraba, Tejedor y Cervi (2020), 
que han establecido comparaciones entre la selección de contenido de 
las portadas de las ediciones impresas y las ediciones digitales de un 
mismo medio de comunicación o su proyección en redes sociales como 
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Twitter. La portada de un diario se concibe como la página principal y 
proyecta sus prioridades informativas, al tiempo que transmite un posi-
cionamiento editorial hacia la actualidad noticiosa. En este sentido, 
como apunta Canga (1994), la confección de la portada es el resultado 
de un complejo proceso, por su impacto informativo y en las ventas, que 
determinará el principal escaparate del medio y que informará a sus lec-
tores de los temas que considera más importantes. Como apuntan Sabes 
y Verón (2008), existen tres series que participan en el proceso de con-
formación de la portada de un diario: los titulares (serie visual lingüís-
tica), los textos (serie visual para lingüística) y las imágenes (serie visual 
no lingüística). 

La infodemia derivada de la crisis de la COVID-19 ha planteado nuevos 
retos al periodismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
utilizado este término para aludir a la sobreabundancia de información 
que ha introducido el coronavirus y para advertir a la ciudadanía de los 
riesgos derivados de este exceso de información, dentro de la cual circu-
lan una gran cantidad de bulos o rumores. En este contexto la impor-
tancia de la AMI (Alfabetización Mediática Informacional), que alude a 
la capacidad de la ciudadanía para acceder, utilizar, evaluar, decidir y 
generar contenidos responsables, éticos y de calidad, se torna crucial. La 
AMI alude al rol decisivo de la información y de los medios de comuni-
cación en el día a día de cualquier ciudadano. En este sentido, es un 
ingrediente imprescindible para poder hablar de libertad de expresión y 
de información. Los trabajos de Pérez Tornero y Varis (2010; 2018) o 
Tejedor (2018), entre otros, inciden en la importancia de fomentar una 
alfabetización digital que supere el estadio instrumental o técnico para 
abarcar aspectos relativos al uso crítico de los medios de comunicación. 

RESULTADOS 

El análisis comparativo entre los cuatro países, a través de las portadas 
de dos de sus principales diarios, de los ocho diarios permite diagnosti-
car que, durante el período analizado, correspondiente a una etapa de 
gran incidencia de la pandemia, denota un predominio de las informa-
ciones centradas en este asunto en las portadas de los distintos periódi-
cos. No existe, no obstante, un abordaje informativo exclusivo de este 
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tema, pero sí se detecta una presencia destacada. El porcentaje varia en 
cada uno de los países analizados. Por un lado, Italia (con un 80%) es el 
país con un mayor número de piezas informativas sobre el coronavirus; 
mientras que España (con un 62%), Francia (con un 48%) y Portugal 
(con un 46%) presentan cifras más reducidas. Resulta llamativo que los 
porcentajes se vehiculan con el impacto de la crisis pandémica en cada 
uno de ellos. En Italia, por ejemplo, desde la identificación de los tres 
primeros casos de COVID-19 en febrero de 2020, el número de afecta-
dos no ha dejado de crecer. A principios de 2021, alrededor de 2,4 mi-
llones de personas se habían contagiado por el virus en el país transal-
pino (una cifra que abarca 82.554 muertes y cerca de 1,76 millones de 
pacientes recuperados). 

Respecto al tipo de géneros periodístico más empleados, se observa un 
predominio, en el conjunto de los cuatro países, de los textos de cariz 
estrictamente informativo. Las noticias, que buscan sintetizar lo esencial 
de cada acontecimiento noticiable, son las piezas más numerosas. Existe, 
por tanto, una apuesta en la cobertura informativa de la COVID-19, 
por las informaciones breve. Los artículos de opinión o las fotos edito-
riales poseen una presencia muy reducida.  

La ubicación de las informaciones destaca, en el conjunto de los cuatro 
países, la zona de la parte superior derecha y la parte superior izquierda 
son las que presentan un mayor número de piezas periodísticas sobre la 
COVID-19. La parte superior de la portada es la que posee un mayor 
valor informativo (siendo dentro de ella, la parte izquierda la que aúna 
mayor importancia en la primera página de los diarios impresos). Existe, 
sin embargo, numerosas piezas colocadas en la parte inferior. Este as-
pecto permite identificar la aplicación de un criterio variable en los di-
ferentes diarios y, por ende, países a la hora de jerarquizar las informa-
ciones sobre la pandemia. 

A lo anterior se une el aspecto ligados a las entidades que aparecen re-
presentadas en las piezas periodísticas que aparecen en las portadas y 
abordan el tema de la pandemia. Con relación a ello, las entidades geo-
gráficas son las más numerosas, seguidas de las entidades nacionales no 
políticas (como los hospitales, asociaciones, etc.) y las entidades políticas 
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nacionales (especialmente, los partidos políticos o los ministerios o uni-
dades gubernamentales que dan forma a la administración). Resulta lla-
mativa la importancia ínfima que poseen las entidades políticas del ex-
tranjero (como, por ejemplo, la OMS). En el caso de Portugal, por 
ejemplo, las que acumulan una mayor presencia en las informaciones de 
portada sobre el coronavirus son las entidades nacionales no políticas. 
Por su parte, en España, Italia y Francia predominan las entidades geo-
gráficas. 

Respecto al tipo de personaje más predominantes, destaca a nivel gene-
ral, en los cuatro países analizados, una presencia protagónica de los per-
sonajes políticos nacionales y de la propia ciudadanía. Este aspecto de-
nota la importancia que la esfera política ha adquirido en la gestión de 
la crisis y, del mismo modo, el rol de la ciudadanía en este escenario tan 
adverso. La presencia ínfima del personal sanitario (con cerca de un 7% 
del total) y de los científicos (con un 6%) resulta llamativa en un con-
texto en el que su rol ha sido crucial. Por ejemplo, en España los pacien-
tes o afectados ocupan solo un 3% del total de las informaciones. Por 
otro lado, España (con un 26%) y Portugal (con un 21%) son los dos 
países donde los personajes públicos han tenido una mayor presencia en 
la información sobre la pandemia en las portadas de sus diarios. Res-
pecto a los líderes políticos internacionales, Francia (11%) y España 
(11%) son los países donde este tipo de personajes posee una mayor pre-
sencia.  

El uso de la fotografía es, en general de tipo documental. Portugal y 
España y España son los dos países que acaparan un mayor número de 
fotografías en sus respectivas portadas; mientras que en el caso francés 
son prácticamente inexistentes. Los ciudadanos y los personajes públicos 
son los perfiles de personajes que más aparecen en las fotografías. Existen 
diferencias respecto al tipo de personaje que predomina en el contenido 
de las piezas informativas. En el caso de las fotos, los ciudadanos y los 
personajes públicos superan, aunque levemente, a los personajes políti-
cos nacionales que eran los que destacaban en el contenido de las piezas 
informativas textuales. La presencia de los personajes de la política in-
ternacional y los investigadores o científicos ocupan, de nuevo, un pro-
tagonismo mínimo. Italia (con un 10%) es el país que más presencia 
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confiere en sus imágenes de portada a políticos internacionales. Los in-
vestigadores y científicos tienen una presencia muy reducida en España 
(3%) e Italia (2%). Portugal (48%) y España (30%) son los países donde 
los personajes públicos o famosos poseen una mayor presencia en sus 
portadas, porcentajes que contrastan con Francia (3%). 

El análisis de los lugares que aparecen en las fotografías de portadas per-
mite identificar un predominio de los espacios urbanos (estaciones, mo-
numentos, etc.). Estos espacios ocupan casi la mitad (un 45%) de los 
espacios que aparecen en las fotografías de portada sobre la pandemia. 
Los espacios propios de la actividad política, los centros o campamentos 
sanitarios y las imágenes de lugares públicos (avenidas, calles o plazas 
vacías) son por este orden los que poseen un mayor protagonismo; 
mientras que las imágenes inspiradas en el confinamiento domiciliario 
también aparecen en un número de fotografías que oscilara alrededor 
del 8%. Italia es el país que confiere (19%) más presencia en las fotogra-
fías de portada a los escenarios domésticos; mientras que Portugal (26%) 
es el país que concede más protagonismo a los espacios políticos. 

Los titulares son uno de los elementos decisivos de las portadas de los 
diarios. En general, destacan, en el conjunto de los países, los titulares 
informativos, que se caracterizan por buscar identificar una acción de 
forma singularizada, aunque gramaticalmente no constituyan siempre 
oraciones de sujeto y predicado. Se trata de titulares que enuncian el 
tema de la información y la acción principal del acontecimiento. Este 
predominio puede derivarse de una voluntad de los medios por informar 
a la ciudadanía mediante estructuras claras y concisas. Además, advierte 
del ingente volumen de datos que la crisis del coronavirus ha generado 
en España. Los titulares apelativos ocupan la segunda posición. Estas 
estructuras de titulación se caracterizan por llamar la atención del lector 
sobre acontecimientos parcialmente conocidos. Por su parte, los titula-
res expresivos, que destacan por su misión evocadora sobre un aconteci-
miento ya conocido por el lector y por carecer de estructura gramatical, 
han adquirido un protagonismo destacado. Portugal (con un 81%) es el 
país con una mayor cantidad de titulares expresivos, seguido de España 
(66%) y a mayor distancia de Francia (38%). Por su parte, Portugal 
(14%) y España (26%) son los países con menor número de titulares 
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informativos. Italia (53%) concentra la mayor cantidad de titulares de 
tipo apelativo. Respecto a los titulares con citas directas o indirectas son 
los más numerosos, aspecto que incide en la delicada cobertura que ha 
introducido la pandemia y, especialmente, la importancia de situar cual-
quier afirmación en boca de una fuente concreta. Italia (con un 71%) es 
el país que ha hecho una mayor utilización de la cita textual (que repro-
duce entre comillas la declaración de una persona) en sus informaciones 
de portada sobre el coronavirus. 

El análisis del tipo de verbos de los titulares de portada que cubrían in-
formaciones sobre el coronavirus ha sido un elemento de gran interés. 
El estudio denota un predominio de los verbos de relato (afirmar, co-
municar o declarar), seguidos de los verbos interpretativos fuertes (ame-
nazar, acusar, insultar o descalificar), los interpretativos débiles (adver-
tir, asegurar o insistir) y los verbos perlocutivos, los cuales pretenden 
alcanzar una reacción por medio del decir algo (como sorprender, im-
pactar, convencer o disuadir). Con relación a ello, destaca que, en el caso 
de España y de Portugal, no aparece ningún caso de verbo interpretativo 
débil, aspecto que invita a la reflexión en la medida en que son verbos 
próximos al tipo de mensajes de advertencia propios de una crisis sani-
taria como la ocasionada por la COVID-19. 

CONCLUSIONES 

El estudio permite destacar la importancia de la cobertura informativa 
de crisis sanitarias como la que ha originado el coronavirus a nivel pla-
netario. Del mismo modo, se plantea la necesidad de reflexionar sobre 
el abordaje informativo de este tipo de escenarios y, especialmente, de 
la capacidad de la ciudadanía para decodificar críticamente la gran can-
tidad de mensajes que circulan tanto en los medios como en las princi-
pales plataformas digitales. La COVID-19, ha puesto de manifiesto el 
importante rol de los medios de comunicación en este tipo de contextos 
para, por un lado, combatir la desinformación y, por otro, para ofrecer 
información práctica y contextualizada a la ciudadanía ante una pande-
mia tan desconocida como peligrosa.  
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El predominio de texto de cariz informativa queda justificado por la ne-
cesidad de la población por conocer las novedades y últimos datos rela-
tivos a la pandemia. Sin embargo, el estudio permite concluir que el 
tratamiento informativo de la pandemia, basada en noticias y breves in-
formativos, podría experimentar otro tipo de formatos que ofrecieran 
más contexto y que ahondará de otro modo en las características y la 
incidencia de la COVID-19. A ello se une una presencia destacada de 
los políticos nacionales y un escaso protagonismo de los científicos y el 
personal médico. Este aspecto subraya la necesidad de apostar por un 
enfoque informativo que confiera un mayor protagonismo a este tipo de 
perfiles y que, en este sentido, apueste por humanizar el tratamiento 
informativo de la pandemia. 

La investigación invita al desarrollo de futuros trabajos que, en la línea 
del análisis de contenido de portadas, proyecte y de continuidad a un 
tema recurrente en los estudios de Ciencias de la Comunicación en los 
últimos 50 años (Kayser, 1974; Arnold,1984; Evans, 1978, 1984; Bo-
gart, 1985; El-Mir et al., 1995; López, 2001; Davara et al., 2004; Cunha 
da Silva, 2006; Burgueño 2008; Núñez-Romero, 2009; Canga et al., 
2010). De este modo, se podrán analizar y estudiar con detalle las formas 
de representación de las imágenes expuestas (Tusa et al., 2017). Además, 
sería oportuno apostar por estudios comparativos entre tipología de me-
dios y plataformas que permitan conocer divergencias y similitudes en-
tre el papel y los soportes digitales, confiriendo un rol protagónico a las 
redes sociales. En conclusión, la pandemia se ha convertido en un esce-
nario inédito de investigación transversal que atraviesa diferentes ámbi-
tos temáticos. La crisis del coronavirus ha ofrecido a la academia una 
oportunidad para resignificar la divulgación científica en una sociedad 
que se muestra progresivamente más sensible a los temas de salud y me-
dioambiente (Daley, 2020). 
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