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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el tratamiento de la información 

periodística policial del diario Sin Fronteras en su edición regional de Puno; cuyos objetivos 

específicos son de identificar los géneros periodísticos aplicados en la redacción periodística, analizar 

las fuentes de información consultadas en la redacción periodística y precisar cómo se presenta los 

temas de la información policial en este matutino. Se ha realizado un análisis de contenido de las dos 

páginas policiales tanto de la zona sur como de la zona norte de la región de Puno durante los meses 

de setiembre y octubre del 2018, haciendo un total de 122 fichas temáticas para el estudio al que se 

suma una encuesta realizada a la totalidad de redactores de las ciudades de Puno (8) y Juliaca (5), 

contrastando estas informaciones con la observación participante del mismo autor que ha permitido 

realizar una interpretación detallada de los resultados de la presente investigación. 

Los resultados mostraron que existe una clara diferenciación en el tratamiento informativo tanto en 

la zona sur como norte de la región de Puno, donde los periodistas optan mayormente por el género 

informativo e interpretativo y los subgéneros como la nota informativa y la crónica periodística. Las 

fuentes oficiales y no oficiales son las que tienen mayor presencia en este matutino, teniendo mayor 

acercamiento a las fuentes propias del periodista, las fuentes policiales y de los actores de la noticia. 

Respecto a sus contenidos están referidos a violencia delictiva como delitos contra la libertad 

personal, patrimonio y contra la libertad sexual así como los siniestros que tienen mayor incidencia 

en accidentes de tránsito e incendios. 

Palabras Clave: Tratamiento de la información, periodismo policial, periodismo de sucesos, géneros 

periodísticos, fuentes de información.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to analyze the treatment of police journalistic 

information of the newspaper Sin Fronteras in its regional edition of Puno; whose specific 

objectives are to identify the journalistic genres applied in journalistic writing, analyze the 

sources of information consulted in the journalistic writing and specify how the topics of 

police information are presented in this morning paper. A content analysis of the two police 

pages was carried out both in the southern area and in the northern area of the Puno region 

during the months of September and October 2018, making a total of 122 thematic files for 

the study to which It adds a survey made to all the editors of the cities of Puno (8) and Juliaca 

(5), contrasting this information with the participant observation of the same author that has 

allowed a detailed interpretation of the results of the present investigation. 

The results showed that there is a clear differentiation in the informative treatment in both 

the southern and northern areas of the Puno region, where journalists opt for the informative 

and interpretive genre and subgenres as the informative note and the journalistic chronicle. 

The official and unofficial sources are those that have greater presence in this morning, 

having greater approach to the sources of the journalist, police sources and actors of the news. 

Regarding its contents are referred to criminal violence as crimes against personal freedom, 

heritage and against sexual freedom as well as accidents that have a greater incidence in 

traffic accidents and fires. 

Keywords: Information processing, police journalism, event journalism, journalistic genres, 

sources of information. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de la información periodística policial de los diferentes medios de 

comunicación nacional y regional del país en particular de los escritos, adoptan un serie de 

lineamientos adecuados a la política empresarial  del medio acorde a las necesidades de la 

población y a los beneficios que la relación entre el medio y los lectores generen; tal es el 

caso del diario Sin Fronteras el cual ha optado por instaurar una política sensacionalista en 

esta sección del periódico, basada en el periodismo de sucesos o también denominado 

periodismo policial que le ha permitido posicionarse como el medio de comunicación escrita 

más importante la región, cuyos factores de aceptación son vitales de analizar, para lo cual 

se ha realizado un análisis de contenido de las 2 páginas de la sección policial tanto de la 

zona norte así como de la zona sur del diario Sin Fronteras correspondiente a 61 ediciones 

en 2 meses de estudio (setiembre y octubre), haciendo un total de 122 páginas analizadas, 

además de desarrollar una encuesta a todos los periodistas de planta de las ciudades de Puno 

y Juliaca, así como una entrevista al editor de este importante medio de comunicación. 

El periodismo policial opta por un tratamiento particular para convertir un acontecimiento en 

noticia, analizar estos procedimientos implica diseñar una variedad de interrogantes que 

expliquen un procedimiento, comprender ese procedimiento y dilucidar cuales son las 

motivaciones de los periodistas y que elementos de juicio que son los empleados al momento 

de describir y detallar un acontecimiento que permitan una lectura más activa, creíble y con 

gran aceptación en el público lector. 
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Desde ese punto de vista, la presente investigación tiene como objetivo conocer cuál es el 

tratamiento periodístico de la información en la sección policial del diario Sin Fronteras y 

ver si esto constituye una aproximación al modo en el que el género policial vive en el 

discurso periodístico, ya sea según los géneros periodísticos, la fuentes periodísticas, la 

trascendencia de los acontecimientos, el lugar de la cobertura periodística y el impacto que 

esta constituye en la venta diaria cuyos picos más altos de venta han sobrepasado los 25. 000 

mil ejemplares. 

La tesis a su vez cuestiona y afronta el análisis de una forma singular en la relación 

establecida entre el tratamiento de la información periodística policial del diario Sin 

Fronteras y su impacto en las ventas encaminando un conocimiento objetivo, mediático, 

original y actual de las posibilidades y limitaciones en que el tratamiento informativo policial 

se desenvuelve en una sociedad que a la vez es creciente y vulnerable la cual merece ser 

abordada desde los diversos saberes de las Ciencias de la Comunicación Social. 

También se busca hacer un aporte crítico al tratamiento informativo que el diario Sin 

Fronteras imparte a la sociedad no sólo a nivel teórico, sino con repercusiones prácticas para 

el ejercicio profesional de los periodistas de la región y del país que pudiera contribuir a la 

construcción de un manual de consulta en la enseñanza del tratamiento de la información 

periodística, reforzando los ya existentes en destacados medios de comunicación en América 

Latina y nuestro país.  

De acuerdo con la estructura de la investigación esta consta de 5 capítulos: 
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CAPITULO I: En esta sección del trabajo se justifica la realización de la investigación, se 

considera la introducción del presente trabajo, las preguntas, la hipótesis y los objetivos de 

investigación realizada. 

CAPÍTULO II: En esta sección del trabajo se detalla las referencias teóricas y antecedentes 

que sustentan el trabajo de investigación para cada uno de los objetivos propuestos de una 

forma crítica, tanto a nivel internacional, nacional e internacional explicando su importancia 

y relevancia con el trabajo realizado; a la vez de considerar el marco teórico que da el soporte 

bibliográfico a la presente investigación. 

CAPÍTULO III: Contiene el Método de Investigación y materiales que se utilizaron para 

obtener los resultados necesarios del trabajo, detallando la metodología de acuerdo con los 

objetivos e hipótesis que se consideraron, dando a conocer las posibles respuestas a las 

preguntas inicialmente planteadas. 

CAPÍTULO IV: La parte más importante, presenta la interpretación y la exposición de los 

resultados de estudio, los géneros periodísticos, las fuentes de información, el lugar de 

cobertura de las noticias, entre otros aspectos relacionados al diario Sin Fronteras, que le ha 

permitido ser líder en lectoría a nivel regional. 

CAPÍTULO V: En este apartado evidenciamos las conclusiones a las que se ha llegado luego 

de realizar este trabajo, resultados que obedecen a los objetivos de investigación planeados 

en la presente investigación.  

CAPITULO VI: En las sugerencias se considera las limitaciones del tratamiento de la 

información policial en la edición regional del Diario Sin Fronteras de acuerdo a las 

conclusiones hechas y que aún les falta trabajar para mejorar. Asimismo estas 
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recomendaciones serán de base para posteriores investigaciones relacionadas a este 

importante tema. 

CAPITULO VII: En este capítulo damos a conocer todas las referencias bibliográficas 

empleadas y citadas en la presente investigación; referimos bibliografía respecto a 

metodología de investigación, tratamiento de la información periodística, géneros 

periodísticos, sub géneros periodísticos, fuentes de información, sub fuentes de información, 

temática abordada en el periodismo de sucesos y sus características, entre otros aspectos muy 

importantes que dan el soporte teórico a la presente investigación. 

ANEXOS: Adjuntamos los instrumentos empleados para la investigación, además algunos 

de los recortes periodísticos de las páginas policiales y portadas de la zona norte y sur de la 

región de Puno analizadas, además de considerar la entrevista realizada al editor del diario 

Sin Fronteras, edición regional Puno, Sr. Kevin Moncada Xespe.  
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1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tratamiento informativo de los diferentes medios de comunicación escrita tiene diferentes 

matices desde la invención de la prensa de papel que data del año 1450, dicha información 

reflejaba la crónica social, política y cultural que acontecía en aquella época hasta nuestro 

día de manera variada y en gran parte de la prensa escrita nacional ha recaído en la 

denominada “Crónica Policial”. Informaciones que desde la desde la aparición de los diarios 

sensacionalistas en los Estados Unidos en 1895 con el “New York Press” y “New York 

Journal” han crecido en cuanto a popularidad y la aceptación del público tanto a nivel local 

como internacional. 

En nuestro país la primera publicación estable: La Gaceta de Lima (primer periódico de 

circulación en el Perú) el tratamiento informativo de estos matutinos es cuestionado por 

algunos periodistas y analistas del tratamiento informativo, considerándolos de baja calidad 

con falta de contexto; sin interpretación; con mal uso del leguaje; escapan a la veracidad de 

la información; la autorregulación periodística y que a la vez atentan contra el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar prestándose a la calumnia y la injuria. Sin embargo 

todos estos factores parecieran no interesarle al público consumidor, los cuales asimilan estas 

informaciones tal cual se la presentan. 

La violencia delictiva en que la sociedad peruana afronta el día a día (crímenes violaciones, 

secuestros, homicidios, asaltos, etc.), han motivado que varias casas editoras opten por 

afianzar este tipo de informaciones para posicionarse en el mercado y atraer lectores 

principalmente de las clases populares, tal como es el caso del diario de circulación regional 

“Sin Fronteras” que desde su ingreso al mercado puneño se han acentuado como un periódico 

sensacionalista que inclina su información a hechos de sangre y violencia, factores que 
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curiosamente les permite ser líder en ventas y aceptación del público lector dejando en 

segundo plano al periodismo político, cultural, científico, económico, deportivo y literario. 

Según Gargurevich (1999), los pobladores presta atención a titulares impactantes con 

ilustraciones llamativas, estos no siempre son lectores menos instruidos o de clases sociales 

bajas, sino lectores asiduos, los diarios amarillistas que son su fuente de entretenimiento de 

satisfacción de sus necesidades, prefieren narrativas de acción en desmedro de una actitud 

más analítica los lectores se ven reflejados en las crónicas; asimismo según Cappellini 

(2004), aproximadamente 3 de 4 personas mayores de 12 años acostumbran leer un periódico 

1 vez por semana, inclinando su preferencia por  los diarios sensacionalistas, lo que motiva 

a efectuar un estudio sobre cuál es el tratamiento de la información periodística en la sección 

policial de la edición regional del diario Sin Fronteras de Puno. 

En una sociedad de intercambios cada vez más dinámicos que trascienden el tiempo y el 

espacio, no podemos pensar en la relación entre el lector y el diario como si estos estuvieran 

aislados de lo que ocurre en el mundo, es necesario analizarlos en sus contextos culturales y 

mediáticos que hacen posible esta relación partiendo de los factores sociales, culturales y 

psicológicos de los consumidores de la información así como las motivaciones de la empresa 

periodística para seguir incidiendo en este tipo de informaciones con titulares y fotografías 

extremadamente llamativas que se entrelazan con historias humanas que superan a la ficción 

y que tienen gran aceptación en la población. 

El tratamiento informativo de las noticias de sucesos se someterá del enfoque ideológico que 

rige en la agenda de cada periódico, actualmente existen artículos e investigaciones que 

abordan el tratamiento de la información periodística en América Latina y Europa cuya 

coyuntura informativa no está exenta a la realidad que afronta nuestro país y en particular la 
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región de Puno cuya relación entre la empresa editora y los lectores posee una serie de 

factores que son necesarios conocer. 

La presente investigación aspira descubrir poner en manifiesto el tratamiento periodístico 

sobre la violencia delictiva que están estrechamente relacionadas con los géneros 

periodísticos, las fuentes de información y la temática abordada en cada una de las edición 

de la sección policial de este importante medio de comunicación, cuya preferencia en lectoría 

es muy superior al resto de medios escritos existes en la región de Puno. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Pregunta general    

- ¿Cómo es el tratamiento de la información periodística en la sección policial de la    

edición regional del diario Sin Fronteras, Puno 2018? 

1.2.2. Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son los géneros periodísticos aplicados en la redacción periodística en la sección 

policial de la edición regional del diario Sin Fronteras, Puno 2018? 

- ¿Qué fuentes de información son consultadas en la redacción periodística en la sección 

policial de la edición regional del diario Sin Fronteras, Puno 2018? 

¿Cómo se presenta los temas de la información policial en la edición regional del diario Sin 

Fronteras, Puno 2018? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis General  

- El tratamiento de la información periodística en la sección policial del diario Sin Fronteras 

está centrado en la noticia de sucesos, en la que predomina el género periodístico informativo 
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y de sucesos, cuyas fuentes de información en su mayoría son oficiales y no oficiales, 

abordando temas relacionados a la violencia delictiva como delitos contra la libertad 

personal, delitos contra el patrimonio y contra la libertad sexual así como los siniestros que 

tienen mayor incidencia en accidentes de tránsito e incendios. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

- Los géneros periodísticos que prevalecen en la redacción periodística de la sección policial 

de la edición regional del diario Sin Fronteras Puno 2018 es el informativo, debido al tiempo 

y el limitado número de personal se tiene, no pudiendo profundizar en el tratamiento de la 

información presentada en cada edición. 

- Las fuentes de información son diversas y se ajustan de acuerdo a los hechos ocurridos, 

teniendo un mayor acercamiento a las fuentes no oficiales que son más próximas a ser 

consideradas en la recopilación de la información. 

- La presentación de los temas de información policial se dan de manera directa y muchas 

veces sin censura, existiendo una gran diferencia en la presentación de la información policial 

de la zona sur y la zona norte, siendo esta última la que ostenta el mayor número de noticias 

policiales. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

- Analizar el tratamiento de la información periodística en la sección policial de la edición 

regional del diario Sin Fronteras, Puno 2018. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar los géneros periodísticos aplicados en la redacción periodística en la sección 

policial de la edición regional del diario Sin Fronteras, Puno 2018. 

- Analizar las fuentes de información consultadas en la redacción periodística en la sección 

policial de la edición regional del diario Sin Fronteras, Puno 2018. 

- Precisar cómo se presenta los temas de la información policial en la edición regional del 

diario Sin Fronteras, Puno 2018. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

2.1.1. En el ámbito internacional: 

Según  Almuiña & Antón (2011), con la tesis doctoral: El sensacionalismo y su penetración 

en el sistema mediático español concluye: En que la información de interés se vinculan a la 

curiosidad y la intriga que despiertan unos hechos dramáticos, los tres diarios analizados: El 

País, El Mundo y ABC, apuestan intensamente por su cobertura, además de que los diarios 

españoles analizados hicieron un seguimiento puntual y constante, alejándose 

frecuentemente de los criterios de noticiabilidad de un periodismo de calidad y acercándose 

al paradigma sensacionalista, incapaces de permanecer ajenos a un tema que suscitaba la 

curiosidad del público, especialmente por sus valores emotivos y dramáticos.   

Respecto al caso procedentes de las fuentes oficiales, los tres diarios recogieron la 

información que ofrecían otras fuentes mediáticas, en un alto porcentaje sensacionalistas, 

haciéndose eco de filtraciones interesadas, noticias no contrastadas, rumores o datos sólo 

valiosos desde el punto de vista de la intriga o el morbo que aportaban al relato. El 61% de 

las informaciones publicadas por El País, el 58% en el caso de El Mundo y el 56% en ABC 

incorporan informaciones ofrecidas por otros medios de comunicación. 

Mercado (2010), en su investigación: El tratamiento periodístico que recibió el referéndum 

revocatorio en Bolivia: una comparación entre Clarín, La Nación y Página /12 concluye: 

Respecto a los géneros opinativos y los informativos, y entre ellos un punto medio: los 

híbridos son los que predominan en la información periodística, existiendo una variedad de 
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opiniones vertidas desde el punto de vista de los editores y redactores, dejando de lado al 

resto de géneros periodísticos que tienen un porcentaje mínimo respecto al género 

informativo y de opinión. 

En cuanto al manejo de fuentes, estas se dan en su gran mayoría por fuentes no oficiales, 

apelando a fuentes circunstanciales además de que la noticiabilidad no sólo encontró 

pertinencia en el modo de dar lectura a la sistematización sino que permitió examinar los 

criterios de selección que hacen que un acontecimiento sea traducido en noticia; de esta 

manera los valores noticia fueron una variable transversal al análisis del tratamiento 

periodístico en general. 

2.1.2. En el ámbito nacional: 

Para Gargurevich (1999), en su tesis para optar el grado de Magister: La prensa 

sensacionalista en el Perú de las Relaciones a los diarios chicha concluye que al observar 

académicamente a la prensa diaria se evidencia características de presentación gráfica y 

tratamiento periodístico que obligan a matizar las calificaciones. No existen solamente los 

extremos de Prensa Seria y Prensa Sensacionalista pues la práctica de lo que hemos llamado 

tabloidísmo admite más que matices, variantes específicas en la forma de apelar al lector en 

los titulares, el contenido y las fotografías.  

Refiere que el periodismo tabloide se reclama popular porque, según sus mentores, recoge 

percepciones, intereses, lenguaje propios de los sectores socioeconómicos que caracterizan a 

los públicos masivos del país. Pero la definición que tienen de lo popular tiene más bien que 

ver con la idea, esquemática y prejuiciada, de que las clases pobres sienten atracción por la 

violencia en todas sus formas y temas triviales en general, incluyendo el erotismo expresado 

en el contenido ilustrativo e informativo que proyectan estos medios. 
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En cuanto a Mejía (2004), en su investigación: Cultura popular en el diseño de la prensa 

sensacionalista limeña. Análisis de las portadas de ajá, trome y el popular (abril-junio 

2004), concluye que para llamar la atención del lector, estos medios exageran un suceso 

mediante el tratamiento lúdico de la información, basado en detalles triviales, cómicos y 

privados de los personajes que protagonizan la noticia; a la vez de exhibir fotografías muy 

fuertes y escandalosas que impactan en el lector. 

Señala que las noticias policiales buscan el reconocimiento de personajes urbano-populares 

y situaciones fatales, experimentados por el público lector en su cotidianidad; ensalzan el 

morbo y la violencia, muestran, de manera descarnada, que los dramas familiares y 

pasionales pueden desencadenar una tragedia. Asimismo, la delincuencia asoma como un 

agente trasgresor que no discrimina origen y estatus de la víctima. El tono jocoso de los textos 

y el uso de las replanas ayudan a trivializar los hechos y restarles reflexión. 

Ramos (2016), en su informe pre-profesional: La cobertura de las noticias policiales en la 

sección Lima del diario El Comercio, concluye que la agenda informativa de los temas 

policiales, en El Comercio, era fijada por el editor del área, más que basada en la iniciativa 

de los periodistas más jóvenes, además que el periodismo de sucesos que proyecta se destaca 

los hechos inmediatos y generalmente vinculados a la violencia delictiva. 

Respecto a las fuentes de información concluye que los periodistas priorizan hablar con cada 

una de ellas cara a cara; si bien el manejo de fuentes policiales era escaso se obtiene mejores 

resultados yendo a hablar con los policías de las sedes policiales que llamándolos por 

teléfono, a esto se suma que los géneros desarrollados en las coberturas de noticias policiales 

fueron principalmente informativos, la mayoría de coberturas respondieron a casos 

inmediatos que no tuvieron mayor repercusión en el tiempo por lo que terminaron como notas 
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informativas y las que sí tuvieron mayor repercusión los trabajé como reportajes 

informativos. 

2.1.3. En el ámbito local: 

Ticona (2014), con la tesis de pregrado: Estrategias de marketing del diario Sin Fronteras 

para su posicionamiento en la población de la ciudad de Puno en el año 2014, señala que el 

33% de lectores prefieren este diario por las noticias de política y policiales; esta última 

sección informan los accidentes, la delincuencia, los asesinatos y otras noticias impactantes. 

Mientras que, en lo político, los informes, de las autoridades, ya sea de corrupción, mala 

imagen, planes de proyecto, etc. 

Asimismo indica que las foto noticias son muy importantes y que en las portadas, 

contraportadas, vendían las noticias e imágenes más resaltantes de lo acontecido. Mientras 

que todas las páginas impresas a color, fue lo más acertado, para incentivar la compra, puesto 

que los de la competencia directa, (el correo y los andes) son a colores algunas de sus páginas 

a color, los que consideran que son las importantes; esto no sucedió con Sin Fronteras. 

Según Paredes (2017), en la tesis de pregrado denominada: Tratamiento Periodístico En 

Temas Medio Ambientales De Los Diarios “Los Andes” Y “Correo Puno”, Periodo 2011, 

refiere que el género informativo es el más utilizado en la difusión de información de los 

diarios Los Andes y Correo, siendo la noticia el sub género con mayor porcentaje en el 

espacio redaccional de ambos medios. En poquísima proporción existe una entrevista que es 

parte de este género.  

El género de opinión, a través de un comentario sólo tiene un espacio en el diario Los Andes. 

Ello permite visualizar la baja tendencia a la investigación y búsqueda del periodista en 

profundizar las informaciones, ya que la difusión en temas medio ambientales es concisa, 
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descriptiva e inmediata de los hechos. A la vez se evidencia que el 97% de información 

difundida es periodística y el 3% restante es literaria, a esto se suma la preponderancia del 

periodismo policial con respecto al periodismo político, cultural, ambiente, deportivo, entre 

otros. 

2.2.  MARCO TEORICO  

2.2.1. Tratamiento de la Información Periodística 

Para Martínez (1974), el origen etimológico de la palabra análisis refiere a dos vocablos: ana, 

que quiere decir separación y lysis, que significa disolución; analizar entonces es el ejercicio 

de leer por partes, es una lectura con la intención de distinguir los criterios particulares y 

significativos en la manera de redactar las notas periodísticas.  

Pero, ¿qué entender por tratamiento?, para ello sirve recurrir a la semántica para comprobar 

que tratamiento es el “modo de trabajar ciertas materias para su transformación”. Así, 

preguntar cómo fue el tratamiento periodístico es poner entre signos de interrogación cómo 

los periodistas trabajaron un tema; es preguntar, también, cómo un medio abordó un 

acontecimiento para presentarlo como noticia. Responder a estas preguntas requiere de 

abastecerse de teoría: de conocimientos aplicados e hipótesis que den lugar a respuestas. 

En ese sentido podemos decir que existen ciertas diferencias entre lo que se conoce como 

información e información periodística. La información es una palabra de uso frecuente 

dentro del ámbito periodístico, en este sentido, este término posee una significación 

polisémica. En este marco de definiciones múltiples, la comunicación social o algunos 

significados que pueden ampliar aún más la visión que se tiene de este término tan común, 

pero a la vez tan confuso. 



30 

 

La información es la puesta en forma de una idea, además es la materia prima de la 

comunicación. En ese sentido, los periodistas cuentan con habilidades individuales y técnicas 

colectivas propias de la disciplina periodística para interpretar la realidad y elaborar mensajes 

que serán difundidos a un público masivo y heterogéneo.  

Armentia (2011), El tratamiento periodístico comprende una mixtura de aspectos 

relacionados con los métodos propios del periodista, acorde a la línea editorial del medio de 

comunicación y las técnicas colectivas de la disciplina que determinan la manera de abordar 

la información, en el caso particular del presente estudio: la información ambiental, en el 

periódico o diario. 

A la vez  entiende por tratamiento periodístico a una variable constituida por siete 

dimensiones: géneros periodísticos empleados, fuentes consultadas, inclusión de elementos 

gráficos (fotografías, mapas, infografías, cuadros), extensión de la información, ubicación de 

la información, lugar de origen del acontecimiento noticioso, referencia temporal de la 

información, temática tratada, entre otros aspectos que son segmentados por cada redactor 

de la noticia. 

2.2.2. El Periodismo escrito 

Según, Gomis (1991), los periódicos, revistas, semanarios y en general los medios de 

información escrito son fuentes documentales cada vez más utilizadas por los investigadores 

y contribuyen al conocimiento de la historia más próxima, su lenguaje y sus diversas 

características en cada una de sus complejas representaciones, comparten una sola función: 

son un instrumento de comunicación; tanto el lenguaje escrito, como el hablado y el gestual 

que son instrumentos para una eficaz relación y una mejor comprensión entre las personas. 
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La comunicación escrita, a diferencia de la oral no está sometida a los conceptos de espacio 

y tiempo; la interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar 

a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdure eternamente. Por otro lado, la 

comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, 

sintáctica y léxica con respecto a la comunicación oral entre dos o más individuos. 

Señala a su vez que el periodista no sólo se basa a escribir simplemente para el consumo de 

otros, escribe para auto expresarse, y pone su persona en su actividad periodística. Lo que 

comunica, es de una manera lo que él es, emplea una singular forma de tratar la información 

que será presentada a los lectores, en suma este espacio representa un nexo entre un hecho y 

el cómo se expone el mismo mediante los diferentes medios de comunicación escrita 

existentes en la actualidad. 

2.2.2.1. El Periódico 

Gomis (1991), refiere que un medio de comunicación impreso permite informar a los lectores 

con claridad y veracidad, lo que sucede a su alrededor; refiere que el periódico es una 

publicación de periodicidad variable que difunde los acontecimientos recientes entre el 

mayor número de personas posibles. Sus principales objetivos son informar, opinar y 

entretener. 

Según su periodicidad puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral, 

anual, etc. A diferencia de otros medios, el periódico puede profundizar más en la 

información, abarcar más temas, permanecer en el tiempo y en el espacio, ser leído cuantas 

veces se quiera. 
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Todo periódico se estructura en secciones o apartados en los que ordena y distribuye la 

información. La sección más importante es la portada o primera página, que ofrece una 

síntesis del contenido del periódico, a la vez el Periódico es un producto de síntesis para 

explicar la vastedad de los hechos que ocurren en la sociedad, en nuestro mundo más 

intermedio y en el más lejano. Es un medio primario de información. Basta con que ocurran 

las cosas para la justificación de un periódico. 

En tanto Torres (2007), comenta que la palabra periódico no indica exactamente que la 

publicación que se denomina sea diaria., sino que un periódico puede salir cada día, semana 

o mes, etc; sin embargo la evolución de las publicaciones escritas; esta industria se enfrenta 

a tiempos difíciles pero, al mismo tiempo, fascinantes por el reto en cuanto a promover 

profundos cambios de índole estructural en la empresa editora de los diarios.  

Por un lado refiere que está en la búsqueda de nuevas fórmulas de buscar negocio de forma 

más efectiva en relación a los costos, al tiempo que pretende mantener el nivel de calidad de 

los contenidos y diversificar su oferta de servicios. 

Diarios y revistas están definidos por: 

a) La fisionomía editorial. Significado por la naturaleza de los asuntos que se abordan, y la 

política editorial de cada empresa periodística: su posición ideológica y política frente a los 

hechos de interés colectivo. 

b) La fisionomía física: dada por la presentación, tamaño, maleabilidad, tipografía, 

distribución de materiales gráficos y escritos, distribución de secciones, clase de papel, 

etcétera. 
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2.2.2.2. Funciones del periódico 

Respecto a las funciones que cumple el periódico se puede resumir en tres grandes ejes, el de 

informar, persuadir y estimular; su función informativa predomina en la noticia, la crónica, 

el reportaje y la entrevista; su función persuasiva intenta influir en el receptor y afectarlo 

emocionalmente. Esta función prevalece en la publicidad, en la propaganda, en el editorial y 

en todas las notas de opinión y finalmente su función estimulante tiene como objetivo el 

entretenimiento, el goce estético, la recreación. Se encuentra como función predominante en 

las páginas literarias, en las historietas, en el humor. 

2.2.2.3. Elementos sintácticos del periódico 

Existen elementos sintácticos en el periódico, que tienen relación con los niveles semántico 

y pragmático de los mensajes. No se trata de reglas ni métodos técnicos “para hacer 

periodismo”, si acaso de elementos guías para la observación y análisis de las páginas de un 

diario bajo el criterio sintáctico que estamos siguiendo. 

Del conjunto de señales que representa un periódico impreso, podemos extraer tres niveles 

de agrupación: 

• Señales físicas naturales: Forma, tamaño, color, peso y formato. 

• Señales Lingüísticas: Palabra impresa, signos gramaticales. 

• Señales no Lingüísticas: Recursos tipográficos, imagen gráfica, imagen fotográfica. 

Las señales físicas naturales se agrupan en un conjunto estructural que no facilita la 

diferenciación de los objetos. En el periódico, uno de los elementos básicos de dicha 

estructura es la forma rectangular. No se conocen aún periódicos en forma de círculo, 

triángulo u otras figuras geométricas. 
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El rectángulo, como el cuadrado, enmarca con precisión y armonía toda percepción visual, 

facilitan divisiones proporcionales simétricas sencillamente realizables. Otras razones 

prácticas por el cual un periódico es cuadrado, sería la facilidad de manejo del material, 

economía del papel y de la producción tecnológica. 

2.2.3. Periodismo policial 

Según Rodríguez (2016), la importancia del periodismo policial es tal que hoy le cabe el rol 

de mantener o de elevar tirajes, merced a un público siempre ávido, morboso o no de 

estremecerse con un suceso sangriento o un espectacular secuestro. Por este hecho a página 

policial, juega el vital rol de "vender" y ser sostén económico de la empresa, sobre todo de 

quienes la conciben como un mero negocio olvidando que, en realidad, debería servir antes 

que nada a los más elevados fines de la sociedad. 

Muchas veces por tratarse de una noticia sangrienta y jugar el rol de vender puede 

transformarse en morbosidad, lo que hace que el periodista especialista algunas veces se 

vuelva insensible. 

Los diarios especialmente sensacionalistas, asignan tanta importancia a los hechos policiales 

que mantienen en dicha sección a sus reporteros más experimentados, por la necesidad de 

dominar ampliamente la fuente, es decir, conocer perfectamente los mecanismos de las 

instituciones policiales, sus jefes. 

Al iniciar la búsqueda de las primeras manifestaciones de la prensa policial, se hallaron como 

antecedentes ciertas narraciones de crímenes, en algunos casos reales y en otros provenientes 

del imaginario popular en donde aparecen motivos policiales. En estos textos, se hace 

indistinguible el límite entre la ficción y la no ficción, y por lo tanto, podrían considerarse 
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tanto expresiones literarias como periodísticas, desdibujándose la línea divisoria entre ambos 

tipos de discurso.  

Este antecedente, junto a otros fenómenos, como el surgimiento casi paralelo en el marco de 

la prensa masiva de la segunda mitad del siglo XIX, de la crónica policial y el cuento policial 

de Edgar Allan Poe en Estados Unidos, y el folletín policial en Francia, iniciado por Emile 

Gaboriau, nos permite sugerir la existencia de un vínculo entre la literatura y el periodismo 

a lo largo del desarrollo del género policial. 

2.2.3.1. Orígenes del periodismo policial 

La misma Rodríguez (2016), asevera que se puede decir que antiguamente muchos jefes de 

redacción pensaban que el periodismo policial era la especialidad en que un reportero novato 

podía adquirir experiencia y demostrar que tenía "pasta" de periodista, pues allí el novato se 

torna desconfiado, batallador; se enfrenta a diario con peligros reales, se adentra en las 

pasiones y debilidades de la naturaleza humana y al fin de cuentas, se transforma en un 

hombre experto en triquiñuelas que le permitirán desovillar, llegado el momento, el misterio 

más intrincado y denso. 

La primera y segunda guerra mundial, fueron la génesis para que el periodismo policial 

empiece a surgir como especialidad, tal vez en esos años, era un simple hecho de informar, 

sin embargo con el tiempo se fue convirtiendo en historia mundial, quiero decir que la noticia 

policial, también puede crear una historia. 

2.2.3.2. Lenguaje del periodismo policial 

El redactor policial debe ser muy acucioso en tomar apuntes de los datos más significativos 

del suceso policial, algunos datos serán anotados observando el lugar del siniestro. Otros 
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resultarán de las entrevistas a testigos y otras precisiones las obtendrá directamente de la 

fuente policial. 

En la redacción del periodismo policial, se tiene que tomar en cuentas varios factores como 

las víctimas, identificación de cada persona muerta, numero de occisos, clases de heridas, 

daños en la descripción de la propiedad, propietarios, descripción en el tiempo y duración de 

lo ocurrido, acción legal en el proceso de la investigaciones. 

De Saad (2012), considera que a fines del siglo XIX apareció un nuevo tipo de diario que 

desplazó del centro de la escena a la prensa doctrinaria, siempre vinculada a un partido 

político característica de la época. Se trata de los diarios de gran tirada: el New York World, 

comprado por Pulitzer en 1883, que pasó de 50.000 a 700.000 ejemplares; y el Morning 

Journal que Hearst adquirió en 1895 y que fue el primero de una gran cadena que llegó a 

incluir 38 diarios y 12 revistas, con una tirada total de 12.000.000 de ejemplares.  

Estos dos popes del periodismo fueron quienes, a través de sus diarios, continuaron y 

profundizaron aquel estilo que Bennet ya había empezado a implementar en el New York 

Herald (1835). Sus medios ya no se posicionaban como voceros de una corriente política. En 

cambio combinaban lo espectacular, los crímenes y el relato detallado de los hechos con la 

lucha por el bien público y la denuncia. Fueron ellos quienes reafirmaron el género 

periodístico “historia de interés humano”. 

Si su misión es redactar sólo notas informativas comunes, el informe escueto, de estilo 

policial, bastará, pues la exigencia es básicamente la primicia noticiosa. Para ello le sirve el 

sistema de la “Pirámide Invertida”, con una entrada que sintetice lo más trascendente y un 
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cuerpo que complemente la noticia con datos accesorios. Para la entrada puede priorizar el 

suceso mismo y responder a la interrogante ¿qué sucedió? 

2.2.4. Tipos de periodista 

En su tesis Ramos (2016), propone y establece la siguiente clasificación basada en la 

formación académica del profesional: 

a) Los periodistas académicos 

Aquellos que tienen una formación superior en las aulas universitarias y que tienen una 

formación doctrinaria y ética. 

b) Periodistas con calle o no académicos 

Estos son los "periodistas" considerados empíricos y que luego de un tiempo adquieren la 

experiencia en el campo de las comunicaciones. 

2.2.4.1. Clasificación de acuerdo a su especialidad 

2.2.4.1.1. Periodista ambiental 

El profesional que se encarga de temas que se relacionan entre el hombre y su entorno natural, 

desde la información referente a lo agrícola, ganadero, meteorológico, hasta aspectos 

sociales, económicos, políticos, investigación, ecológica y difusión para preservar el planeta. 

2.2.4.1.2. Periodista científico 

El periodismo científico es la especialización de la profesión periodística en los hechos 

relativos a la ciencia, tecnología, innovación, salud, medio ambiente, informática, 

arqueología, astronomía, exploración espacial y otras actividades de investigación. 
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2.2.4.1.3. Periodista policial 

Asume un papel de investigación, de quien su interés primordial es localizar sucesos 

presentes, personajes involucrados con la delincuencia y corrupción, acontecimientos 

violentos, a partir de la narración de hechos actuales, que generan cierto impacto en el 

público. 

2.2.4.1.4. Periodista deportivo 

Es quien informa sobre temas relacionados con el deporte y los certámenes deportivos. Debe 

ser un conocedor sobre muchos deportes, además de saber de las diferentes disciplinas y tener 

información de los diferentes deportistas, asimismo debe saber la historia que precede cada 

deporte, y capacidad para interpretar y analizar todo el volumen de noticias e informaciones 

que genera el deporte en todo el mundo en la actualidad. 

2.2.5. Periodismo 

Gomis (1991), Refiere que el periodismo es la actividad y práctica de recolectar y publicar 

información relativa a la actividad diaria, especialmente de hechos de interés colectivo; sin 

embargo, el periodismo antes de ser una actividad, es una profesión que fideliza su 

compromiso con la población, tratando de ser lo más objetivo posible. Debe manejar fuentes 

de información, así como obtener conocimiento de la realidad: local, nacional e internacional. 

El núcleo de periodismo es la noticia, comprende de géneros y sub géneros planteados por 

diferentes autores, de los cuales destacan: Informativo, Opinión e Interpretativo. 

El autor se remonta a los siglos XII Y XIII, en donde la noticia aparece representado por dos 

fuerzas sociales: los dignatarios eclesiásticos y los claustros universitarios. Y nace en 

Alemania una institución, auténticamente precursora de servicios de Correos, que recibe el 
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nombre de Mensajería. De su éxito dan fe las imitaciones que surgen por entonces en otros 

países. 

El Periodismo hunde sus raíces en la misma historia del hombre y sus pueblos, donde todos 

sentían la necesidad de escribir para referir sus hechos. Esos escritos contenían lo que con un 

poco de imaginación podríamos denominar diarios. Cuando trascendían al público, se 

constituía en vehículos de conocimiento popular. 

Entre las funciones de la especialización periodística cabe destacar su valiosa aportación a 

las Ciencias de la Información, desde diversos campos, tanto metodológicos como 

experimentales, ya que diagnostica los problemas de la sociedad dinámica, cuestiona sus 

posibles soluciones y despierta en el sujeto receptor el deseo de ahondar en la problemática 

conflictiva dentro del cual está inmerso. 

Por ello el periodismo comprende un conjunto de actividades relacionadas con la recogida 

elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través 

de los diferentes medios de comunicación. 

Por otra parte el reconocido periodista peruano, Hildebrandt (2014), señala que, “El 

periodismo es instintivo, una percepción anormal de las cosas, un olfato animal para la 

anticipación, y por supuesto una pasión, que lo esclaviza, que lo seduce y se convierte, en un 

momento, en lo más importante de la vida”, es decir la persona que se dedica al periodismo, 

tiene que ser curioso, observador, dudar de todo. 
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2.2.5.1. Clases de Periodismo 

2.2.5.1.1. Periodismo informativo 

Gomis (1991), explica que el principal rol de esta clase de periodismo, es de solo informar, 

mediante diferentes estilos periodísticos: claridad, precisión y originalidad. Lo cual 

complementa a que una noticia se acerque a la objetividad, que toda información busca. 

Ya se ha dicho que en la información de actualidad tiene importancia la concisión, claridad 

y una construcción que capte la atención del lector, siguiendo con las cualidades del texto 

informativo se puede citar otra clasificación, verdaderamente exhaustiva, que ofrece claridad, 

concisión, densidad, exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, originalidad, brevedad, 

variedad, atracción, ritmo, olor, sonoridad, detallismo, corrección y propiedad. 

Por ello el periodista tiene que escribir como se habla, en el lenguaje corriente de todos los 

días, que es a lo que está acostumbrado el lector en su vida diaria. Y por supuesto en un estilo 

discreto, sin expresiones demagógicas, exageradas, inconvenientes, vulgares o de mal gusto. 

2.2.5.1.2. Periodismo interpretativo 

En esta clase de periodismo, el Periodista da a conocer su juicio frente a un argumento de un 

acontecimiento de rigurosidad. 

Cuando hablamos de Periodismo Interpretativo no hablamos solo de noticias, tampoco de 

opiniones; sino hablamos de un esfuerzo periodístico por mostrarle al público las tendencias 

más profundas, no siempre visibles, por tanto, de los acontecimientos, su contexto, 

significado y proyección. 
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El periodismo interpretativo consiste en la facilidad de escribir y opinar con capacidad, toda 

información, artículos, entrevistas, notas informativas, bajo un estricto respeto de los códigos 

éticos del Periodista. 

Por ello el periodismo interpretativo busca aclarar el sentido de las noticias aparentemente 

dispersas. Su afán es mostrarle al lector la secreta armonía de los hechos. Darle la clave del 

por qué ocurrieron las cosas y no describir simplemente qué cosas ocurrieron. 

2.2.5.1.3. Periodismo de investigación 

El Periodismo de Investigación a diferencia de otras modalidades periodísticas en que el 

Periodista utiliza una metodología circular para alcanzar el tema que se propone, que se 

diferencia claramente de la metodología utilizada por otras especialidades periodísticas. 

Existe una notable diferencia entre verificar los datos que se publican, o trabajo que 

corresponde a cualquier práctica periodística, y el periodismo de investigación que se 

especializa en sacar a la luz temas ocultos que personas o instituciones desean que no se 

hagan públicos y que el Periodista, para publicarlos, precisa poner en práctica una técnica 

especializada del trabajo periodístico. 

Por lo tanto periodismo de investigación es ir más allá de un reportaje, podríamos hablar de 

un gran reportaje, además demanda tiempo y gasto, muchas veces gracias a esta clase de 

periodismo, se difunde verdades poco escuchadas. 

Para quienes ponen en duda la existencia del periodismo de Investigación sería redundante, 

porque la investigación es condición de un periodismo de calidad. Efectivamente, detrás de 

todo trabajo periodístico, sólido debe haber investigación: crónicas, entrevistas, reportajes e 

incluso el periodismo de opinión (editoriales, columnas) requieren de la investigación. 
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2.2.5.1.4. Periodismo policial 

Hablar de Periodismo Policial, es narrar un acontecimiento tal como lo vive el Periodista, 

muchas veces de esta clase de periodismo, depende la venta y la imagen del medio de 

comunicación. Empero esta especialidad se enfoca en términos cotidianos como: robos, 

accidentes de tránsito, sustancias ilícitas, crimines. En peculiaridad, el periodista va a la mano 

con el periodismo judicial. 

El periodismo policial es diferente al periodismo cultural, deportivo, político, social, 

económico o de entretenimiento, entre otros más: Cabe resaltar que esta clase de periodismo 

puede por sí solo generar la noticia. 

Su interés primordial es localizar sucesos presentes, personajes delincuentes, 

acontecimientos violentos. Narra hechos actuales, que generan cierto impacto en el público, 

pues de lo contrario el carácter noticioso del periodismo informativo se perdería, y narra las 

interioridades de la violencia criminal. 

El poder de la prensa en asuntos policiales está en el secreto, en no hacer públicas las 

intimidades” de las vidas de las personas que han sido violentadas o agredidas, pero lo más 

importante es en cuanto a la forma de realizar la investigación de casos que puedan confundir 

a la ciudadanía. 

2.2.5.1.5. Periodismo especializado 

La especialización temática de los futuros profesionales del periodismo es ya una necesidad 

perentoria y un hecho irreversible, es una exigencia social porque cada vez son más los temas 

abordados y hay que explicarlos. Los lectores quieren saber más cosas y con más detalle que 

el periodista debe conocer. 
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Es el que ofrece información para un público concreto. El periodista debe especializarse en 

ramas como por ejemplo, economía, política, deporte, etc., para brindar una mejor 

información y más profundizada. 

El periodismo especializado, también suele llamarse periodismo de profundidad, o 

periodismo de segundo nivel, ya que nos e conforma con una simple narración de los hechos, 

sino que intenta buscar las raíces de la causa de esa información. En definitiva, podemos 

definir, como aquella estructura informativa realizada por un experto en la que, de forma 

clara y fiable, analiza la realidad coyuntural de una determinada área de la actualidad, 

profundizando en sus motivaciones y aportando posibles soluciones. 

La especialización periodística pretende corregir los contenidos informativos, producto de 

una excesiva parcelación de áreas del saber. 

2.2.5.1.6. Periodismo digital 

El Periodismo necesita que la información sea un contenido presente. En muchos sentidos 

Internet fue una manifestación de un sistema de comunicación global, que respondió, a un 

cambio tecnológico más radical que estuvo en marcha en el siglo XX. 

Puede afirmarse que a finales de los 80 existía el caldo de cultivo para la aparición de la web 

y con ella el inicio del moderno periodismo digital. Si analizamos la evolución de las 

ediciones digitales de la prensa podemos establecer diferentes etapas. En primer momento 

situarse entre 1995-2000, los diarios en Internet consistían fundamentalmente en un vocablo 

parcial de los contenidos del periódico en papel. Para finales del 2000 la práctica totalidad 

de la prensa está ya totalmente presente en la red. 
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El periodismo en Internet requiere profesionales multitareas que se mantengan actualizados 

de los hechos más relevantes y no sólo que los sepan, también que los cubran, escriban y 

publiquen en el menor tiempo posible. 

2.2.6. Crónica roja y sensacionalismo 

Según Gargurevich (1999), la prensa “sensacionalista”, “amarillista”, “de sucesos” o 

“crónica roja” se entiende un estilo de periodismo cuyo contenido privilegia los hechos de 

sangre, lo insólito y el sexo. Es decir, una prensa en la que tiene espacio la violencia, el 

contenido erótico, el deporte en especial el fútbol y otros "temas menores" que no tienen 

cabida en otra prensa o en otros medios. Durante mucho tiempo ha existido un desdén de las 

elites intelectuales hacía la prensa popular. Éste no es un tema que los académicos suelan 

escoger para sus análisis sobre todo, si se establece parangón con otras materias de orden 

"popular" como el tango, el bolero, la carrilera o la telenovela. 

Afirma que a pesar de los varios prejuicios que alimenta, “la prensa popular se ha legitimado 

como un espacio de elementos distintivos relacionados con la manera en que sectores 

populares se leen y leyéndose se reconocen”. En muchos barrios por ejemplo, es frecuente 

que sus moradores compren el tabloide para apreciar las notas más sensacionalistas del día. 

Es decir, para reconocer, entre los actores de la primera página y las interiores a uno de los 

personajes que convive en su barrio, muchas veces, familiares de ellos mismos. 

El compromiso social de este estilo de prensa debería ser mayor que el de la “prensa seria” o 

“tradicional”, pues se aproxima más que cualquier otra prensa a la realidad, las 

representaciones y las expectativas de la gente común. Gran parte de la legitimidad del 

contenido de la prensa sensacionalista radica en que en él es posible encontrar rastros 

populares.  
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En su investigación señala que en las páginas de estos tabloides se halla un abanico de 

situaciones, hechos y personajes que "por razones históricas, por convicción o por ausencia 

de otras alternativas, están al margen de los grandes círculos sociales y culturales; muchos 

de ellos sujetos anónimos hombres y mujeres de distintas edades y ocupaciones que sin estar 

por fuera de lo aceptado socialmente institucionalmente, hacen parte de un vasto 

conglomerado social que tiende a diluirse en generalizaciones como las de la gente común y 

corriente o la gente de a pie que sólo llegan a ser visibles cuando salen registrados en este 

tipo de periódicos ya sea como víctimas o victimarios. 

Si bien estas consideraciones son ciertas, también lo es el acceso en el nuevo sensacionalismo 

a episodios, noticias y personajes cotidianos, con sus "pequeñasépicas" y "actividades 

positivas", que si bien no desvanece la "estructura dramática" del melodrama, si supera la 

visibilidad "abyecta" y "delincuencial". 

Entre tanto Mejía (2004), menciona que la prensa popular nos provee a través de sus noticias, 

crónicas y reportajes una amalgama de situaciones y personas que han logrado apenas, página 

por página, un espacio en favor de la ampliación del espectro social popular. Detrás de la 

apertura de las "agendas informativas", pues ésta no es solo visible en los "grandes medios" 

de comunicación- está también la exploración de una "horizontalidad social".  

Estamos ante nuevos temas que no evocan esa espuma de acontecimientos bestiales, esa 

"orgía de atrocidad universal" -como diría Baudelaire refiriéndose a los periódicos de su 

época- con la que se suele asociar la prensa judicial, sino frente a nuevas formas de ver lo 

positivo de lo popular. 
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En este juego de espejos, la ciudad no es sólo para la crónica roja el "lugar" del qué se hablará 

sino desde el que se hablara. Como espacio físico condiciona los eventos trágicos, 

espectaculares o cómicos que aparecerán en las páginas; como espacio simbólico será un 

territorio que establece las relaciones e interacciones entre los individuos que leen sus páginas 

Según Cappellini (2004), refiere que en esta cartografía mediática el medio tiene el poder de 

unificar comunidades a través de las situaciones lugares que en él se relatan, que en la prensa 

sensacionalista se logra por medio del cubrimiento de la muerte de la esquina", "el partido 

de hoy" "la doña de enseguida" o el "chisme del momento", "el nuevo edificio que se está 

haciendo", la "nueva tienda que se abrió" o “el delincuente conocido dado de baja”. 

En este orden de ideas, emerge una nueva visión, concentrada en el "lugar físico" donde 

habita "lo popular", con ello significando que no éste no sólo se trata de personas sino de 

idiosincrasias, de tradiciones y manifestaciones culturales de un pasado vivo. El barrio, como 

espacio de lo popular, toma el sentido de enclave en el que suceden procesos que construyen 

a los sujetos. "La existencia de estos sectores es la resultante de un conjunto de procesos 

objetivos y subjetivos que se cruzan en una cierta identidad cuya marca más certera es la 

posibilidad de hablar en términos de un nosotros. 

La prensa sensacionalista es una marca de intertextualidad, pues constituye un texto, en su 

sentido más pragmático, sobre otro "texto" llamado ciudad, la cual puede ser leída porque 

tiene cláusulas completas de sentido, porque tiene unidades de significación, tiene periodos, 

tiene puntuaciones. Y desde la perspectiva que se "lea" la prensa sensacionalista cómo 

también se pude "leer" la ciudad, y a través de estas dos lecturas que se pueda identificar la 

"cartografía amarilla" que esta prensa diseña día tras día. 
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2.2.7. La noticia 

Para de Fontcuberta (1993), se entiende por notica a un texto o un testimonio que le permite 

al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo común que se ha 

desarrollado en una comunidad específica o en un contexto particular, hecho que amerita su 

difusión. El término noticia, procede del latín “nova” y nos remite al significado del 

conocimiento de las cosas nuevas. Si nos fijamos en el Diccionario de la Real academia 

Española de la Lengua, cuatro son los significados principales: noción, conocimiento; 

contenido de una comunicación antes desconocida, divulgación de una doctrina y el hecho 

divulgado. 

La noticia sea cual sea la forma en que llega a cada individuo, es el fundamento de la 

información de actualidad. 

El texto refiere que se entiende por noticia a aquél hecho verdadero, inédito o actual, de 

interés general, que se comunica a un público que puede considerarse masivo, una vez que 

ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio 

utilizado para la difusión del mensaje. 

Al concepto anteriormente mencionado, podemos añadir que el vocablo noticia, hace 

referencia a un hecho social, empleado para referirnos al texto que da forma a un mensaje. 

La noticia es la materia prima del periodismo todo lo que el público necesita saber y hablar. 

Es considerada además como la inteligencia exacta y oportuna de los acontecimientos, 

descubrimientos, opiniones y asuntos de todas las categorías que interesan a los lectores 

Para redactar una noticia, el experto en el área recurre a la técnica de la pirámide invertida, y 

a través de ella se expone de forma decreciente la relevancia de los hechos, que está 
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relacionada con la cultura de la sociedad, los sistemas clasificatorios y las agendas temáticas 

habituales del medio. 

La noticia es la información de un hecho: la materia prima del periodismo; así, la noticia 

permite comunicar un hecho con exactitud y eficiencia, su aportación al conjunto de los 

espacios de redacción de un medio es conseguir que el lector se entere con claridad y 

exactitud los hechos que han sucedido y que pueden interesarle. 

2.2.7.1. Cualidades de la noticia 

Para Torres (2007), la noticia posee las características que la distinguen en el arte de escribir, 

así mencionamos por ejemplo: La exactitud, objetividad, claridad, concisión, actualidad y 

equilibrio; características que hoy son reconocidas como normas. 

a) Exactitud: 

Manifiesta la necesidad del redactor de seleccionar hechos exactos, pues si se omiten detalles 

o se dan aquellos que no vienen al caso, se corre el riesgo de que el público reciba una 

impresión desfigurada del significado o de la importancia de la noticia. 

b) Equilibrio: 

Para ser leal con el público, la noticia debe tener equilibrio. El periodista debe de esforzarse 

por dar al hecho el énfasis que requiere, disponerlo de la debida relación con los otros hechos 

y establecer su importancia relativa dentro de la noticia en su totalidad. 

La noticia suele ser considerada completa cuando el periodista ha proporcionado una reseña 

detallada de todos los aspectos del suceso, esto significa, seleccionar y ordenar los hechos de 

manera que exhiban un conjunto equilibrado de la situación. 
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e) Objetividad: 

La objetividad es una meta muy elevada, difícil de alcanzar, presentado como uno de los 

principios más importantes del periodismo moderno, el cual permite al lector ver todas las 

circunstancias del suceso en su real perspectiva: separar lo genuino de lo engañoso, lo 

verdadero de lo falso, lo recto de lo tendencioso, lo completo de lo incompleto, lo fidedigno 

de lo malicioso. 

Sin embargo porque somos personas, en alguna medida no podemos ser objetivos pero se 

debe procurar llegar a la objetividad y esa es una de las características de las noticias. La 

objetividad se acepta hoy virtualmente como un principio esencial de ética periodística en 

todo los medios de información. 

d) Concisión y claridad: 

La noticia debe ser una unidad concisa, clara y simple. La noticia debe ser directa, clara, 

coherente y lógica, debe estar bien dosificada y ensamblada para que sea absolutamente 

comprendida por todos. Toda buena redacción debe estar llena de vida y vigor, ser colorida, 

sin matices personales, afectación o palabras redundantes; ha de ser breve y objetiva y al 

mismo tiempo equilibrado y honesto. 

e) Reciente: 

Los hechos están sujetos al cambio y los lectores de las noticias quieren la información más 

reciente acerca de los asuntos que les conciernen. Sin embargo, la prensa impresa aún no ha 

logrado cubrir esta característica como lo harían los medios de comunicación radiales o 

televisivos, todavía los diarios no han podido conseguir captar las noticias, redactarlas, 
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imprimirlas y distribuirlas con la rapidez con la que lo hacen los otros medios de 

comunicación.  

2.2.7.2. La estructura de la noticia 

Se explica que todo acontecimiento e información que se convierte en noticia, se escribe de 

acuerdo a una técnica, tal técnica obedece a razones prácticas, con la finalidad de que el 

receptor o lector reciba la noticia de forma clara, eficaz, veraz y completa. 

El periodismo se ha caracterizado por la búsqueda de modelos de noticia que responden a la 

estructura profunda de la transmisión del acontecimiento y que se adaptan a los procesos de 

la realidad y de la naturaleza de los medios. 

2.2.7.3. Estructura interna dada por las W 

De Fontcuberta (1993), afirma que la estructura interna de la noticia se basa en las 5 W: 

quién, qué, cuándo, dónde y por qué; mientras que para algunos esta está comprendida por 

las 6 W: qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. 

Se reconoce que las 5 W, están siendo superadas cada vez más. En el texto "Construcción de 

la Noticia 11: Como se organiza la información"; Raúl Clauso menciona que la estructura 

también responde a niveles en la redacción: El periodista en la fase de recopilación de la 

información intentará obtener los datos que permitan responder con claridad a cada una de 

estas interrogantes. 

Si alguno de ello se queda sin respuesta su noticia resultará incompleta y el lector no será 

informado correctamente. Aquí hacemos referencia al empleo de las 5 W: 

• Qué: Hace referencia a los acontecimientos, las acciones e ideas que constituyen el tema de 

la noticia. 
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• Quiénes: Son los protagonistas, en definitiva hace mención a los personajes que aparecerán 

en una noticia. 

• Cuándo: Sitúa la acción en un tiempo definido. Señalando su inicio, su duración y final. 

• Dónde: Describe el espacio, el lugar dónde han ocurrido los hechos. 

• Por qué: Explica las razones por las que se ha producido el acontecimiento. Incluye cuando 

son necesarios los antecedentes del acontecimiento. 

• Cómo: Describe las circunstancias concretas en las que se han producido los hechos. 

Cada una de estas preguntas podrá responderse con mayor o menor profundidad. 

Sin embargo queda claro que con el transcurso del tiempo esta técnica de las 5W, no 

necesariamente es obligatorio, pero es considerado porque esto permitirá que nuestros 

lectores puedan entender mejor la noticia. 

2.2.7.4. La estructura por niveles: 

El núcleo informativo de manera eficiente y de aquí en adelante se dispone la información y 

los datos. 

La primera forma de presentar la noticia fue: 

a) De forma cronológica: 

En la década de 1840 y 1850, los periodistas no seguían ninguna pauta determinada al 

organizar su información. Las noticias estaban escritas en orden cronológico de manera muy 

similar a los relatos noticiosos británicos. 

b) Forma de doble final: 
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Esta forma de presentar las noticias está marcada por la manera en la que los periodistas 

empezaron a enviar sumarios de noticias, aunque la versión detallada pudiera demorar. 

c) Pirámide Invertida 

Según este texto aunque no existe una norma que obliga a los periodistas a redactar sus 

informaciones de acuerdo a una estructura, la noticia posee características especiales que la 

diferencian de cualquier otro texto desde 1870. 

En la noticia no se aplica el relato cronológico, sino que se empieza por el resultado de los 

hechos, por el final de los hechos". La clave está en reconocer el interés del hecho ocurrido, 

seleccionar los datos y ordenarlos de acuerdo con un esquema de tensión decreciente, se 

escribe en el primer párrafo lo más importante, el lead, y se dejan para el final los datos de 

menor interés. 

Así, primero se reconoce el eje o núcleo noticioso y luego se desarrolla el resto, lo cierto es 

que no muchas veces se respeta lo fidedigno de la información, pues la dinámica real obliga 

a completar espacios con informaciones de escaso contenido informativo. En esos casos el 

periodista se ve obligado a "estirar" artificialmente el artículo, agregando datos que no 

correspondían en una construcción de la noticia y tal como lo menciona el texto. 

Así el empleo de la pirámide invertida pretende cumplir dos objetivos: 

Lo primero es que de esta forma el lector puede informarse de lo más importante de la noticia 

con rapidez, si por cualquier motivo interrumpe la lectura en el cuarto o quinto párrafo se 

habrá enterado de los datos más importantes referidos a ese acontecimiento. Si prosigue su 

lectura, podrá completar su información enterándose de más matices y profundizando sobre 

el acontecimiento. 
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Torres (2007), señala la otra ventaja es que en ocasiones, una vez escrita su noticia, el 

periodista se ve en la necesidad de reducir el número de palabras por razones de espacio. En 

esos casos la estructura de pirámide invertida permite un rápido recorte de la noticia por el 

final, ya que se supone que en los últimos párrafos no aparece ningún dato esencial; de aquí 

la importancia de sugerir el empleo de la pirámide invertida como la estructura propuesta 

para la redacción de una noticia. 

Consta de elementos básicos como: 

• El Titular: 

Presentar una correcta redacción del titular es una tarea difícil que el periodista debe 

conseguir dominar. Se trata de condensar la esencia de nuestra información en un número de 

palabras limitado. 

Así un buen titular permite: 

- Despertar el interés del lector por la noticia: Si al lector no le interesa el titular, no procederá 

a la lectura del resto de la noticia. 

Es imprescindible que el titular se gane la atención del lector y esto sólo se consigue si 

atrapamos su interés. 

- Anuncian y resumen la información incluida en la noticia. 

- Poseen sentido propio, pueden ser leídos de forma independiente porque ofrecen en sí 

mismos los aspectos especiales de la noticia. 

- En el periodismo el titular no se limita simplemente a anunciar la noticia, sino que construye 

una narración en sí mismo aportando información. 
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- La manera en que el medio titula sus noticias es siempre una manera de interpretar el 

acontecimiento. 

La titulación también señala el grado de importancia que el medio otorga a la noticia. Los 

titulares guardan una jerarquía de mayor a menor tamaño que indica la importancia que se 

presta a las noticias. 

• El Lead, entrada o entradilla: 

El lead considera la información central de la noticia y condensa en un único párrafo las 

respuestas a seis preguntas básicas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. 

La clave de esta parte está en determinar cuál es la respuesta a la que debe de responder. 

Los encabezados varían en su estructura, extensión y organización. Un encabezamiento 

puede comenzar con el sujeto, una frase o una clausula, depende de la naturaleza de la noticia 

y de la habilidad del redactor. 

• El Cuerpo: 

Aquí se da a conocer los detalles de la noticia, en el que se explican y desmenuzan los datos 

consignados en el lead. 

El estilo de la noticia, esta se caracteriza por los siguientes rasgos: 

• Brevedad: Predomina en las oraciones y los párrafos 

• Claridad: Donde se emplea un lenguaje coloquial 

• Sencillez: En esta se exponen Ideas claras. 
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2.2.8. Géneros periodísticos 

2.2.8.1. ¿Qué son los géneros periodísticos? 

Para Castillo (2014), los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren 

según las necesidades u objetivos de quien lo hace. 

En la prensa se diferencian  tres tipos de géneros periodísticos: 

- Informativo 

- Opinión 

- Interpretativo 

2.2.8.2. El género informativo 

Tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La 

persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Para el autor 

español Álex Grijelmo, " Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos 

de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no 

permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor". 

Los géneros informativos son: la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la 

documentación. 

2.2.8.3. El género de opinión  

Tienen como finalidad expresar el punto de vista de quién los escribe, que interpreta y 

comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos, y expresa 

juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ellas. En 

ocasiones, puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. 
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Los géneros de opinión son: el editorial, el artículo de opinión, y sus modalidades el 

comentario o la columna, la crítica y las cartas al director.   

2.2.8.4. El género interpretativo 

Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista 

expresa su opinión. 

Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se 

produce. En el texto interpretativo, además de la información, se ofrecen detalles, se 

relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de 

consecuencias futuras, etc. El autor aparece de forma más o menos explícita como testigo 

cualificado de los hechos que relata. Este género se ha sido incorporado por el periodismo 

moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación. 

Los géneros interpretativos son: el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. 

2.2.8.5. Géneros informativos 

Las noticias o informaciones constituyen, junto a los reportajes objetivos, los géneros 

informativos. 

La Noticia 

La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. 

El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible 

cómo se han producido esos acontecimientos o hechos. 

La noticia tiene unas funciones claramente delimitadas y el periodista trata de cumplirlas con 

el mayor rigor profesional. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración 

personal u opinión del periodista que ha redactado la noticia. 
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Cuando se dispongan a redactar una noticia no deben pretender ser el más original o el más 

creativo sino el más preciso, veraz y objetivo. El estilo lingüístico utilizado está claramente 

definido por las siguientes normas: claro, concreto y conciso (las tres c). 

El periodista ordena los datos en la narración de la noticia en orden decreciente a su 

importancia: parte de los datos más importantes para llegar hasta aquellos menos 

significativos que cerrarán el cuerpo de su noticia. Las noticias siguen una estructura de 

pirámide invertida. 

Para que un hecho sea noticia debe cumplir con cuatro condiciones: 

- Ser verdadero 

- Ser actual 

- Ser novedoso 

- Ser interesante 

Y tiene que responder a las seis cuestiones básicas: 

1. ¿Qué? Qué sucedió (el hecho) 

2. ¿Quién? A quién le sucedió (el sujeto) 

3. ¿Cómo? Cómo le sucedió (la manera) 

4. ¿Dónde? Dónde le sucedió (el sitio) 

5. ¿Cuándo? Cuándo le sucedió (el tiempo) 

6. ¿Por qué? Por qué le sucedió (la causa) 

Cuando la noticia se refiere a un delito, es posible añadir estas dos preguntas: 
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¿Con qué? Con qué se cometió el crimen (el objeto) 

¿Para qué? Para qué se cometió (la finalidad). 

2.2.8.5.1. Estructura de la noticia 

Castillo (2014), sostiene que la redacción de la noticia presenta unas pautas rígidas con escaso 

margen para la creatividad u originalidad por parte del profesional de la información. Sin 

embargo, es el género que con mayor eficacia cumple la función que podemos considerar 

prioritaria para el periodista: la de informar. 

La noticia se compone de tres partes: titular, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. 

En la actividad noticiosa intervienen varios elementos. Nos referimos a los siguientes: El 

reportero, las agencias de Prensa, las oficinas de prensa y las conferencias de prensa. 

2.2.8.5.2. El reportaje objetivo 

Se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. 

Cada uno de ellos pertenece a un género periodístico. 

El reportaje objetivo es considerado un género informativo, mientras que el reportaje 

interpretativo se clasifica como género interpretativo, además cumple en gran parte las 

mismas funciones que la noticia. Presenta bastantes elementos comunes, sobre todo que el 

periodista mantiene la objetividad en la presentación de los hechos. Es un relato descriptivo 

que no debe incluir opiniones personales o valoraciones del periodista, si bien este tipo de 

reportaje tiene sus propios rasgos característicos que le diferencian de la noticia. 

Quizá el más evidente es que su extensión generalmente es mayor. El reportaje, por tanto, 

permite al periodista ofrecer un mayor número de datos complementarios que cuando redacta 
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una noticia en la que debe ceñirse a los elementos esenciales, dada la limitación de espacio 

con la que trabaja. 

Entre tanto Van Dujk (1990), asimila que la noticia aplica unas normas estrictas y un lenguaje 

bastante definido; en el reportaje el periodista disfruta de una mayor libertad expresiva 

siempre limitada por la función de informar, si se escribe un reportaje, se podrán utilizar 

algunas estructuras sintácticas poco frecuentes en las noticias, o elaborar descripciones más 

creativas, pero no se puede olvidar que lo que se pretende ante todo es informar con 

profundidad al lector de unos hechos determinados. Si nuestra creatividad supone una 

dificultad añadida para que el lector pueda recibir esos datos informativos de un modo claro 

y directo, nos habremos equivocado en el planteamiento. Siguen siendo válidas para el 

reportaje las siguientes normas que rigen la noticia: objetividad, claridad y precisión. 

2.2.8.5.3. Estructura del reportaje objetivo 

El reportaje objetivo consta de dos partes: el lead y el cuerpo del mismo. 

El lead del reportaje pretende ganar la atención del lector desde la primera frase, a diferencia 

del lead de la noticia que tiene como función prioritaria condensar la esencia de la noticia. 

No es necesario que el lead del reportaje reúna los datos esenciales de los acontecimientos o 

hechos que se describen. Pretende atrapar el interés del lector para que continúe la lectura del 

reportaje. Para ello puede aplicar distintas fórmulas de lead utilizando: la ironía, el contraste 

o la sorpresa. Cuando el periodista lo considere oportuno podrá utilizar también el lead 

informativo característico de la noticia. 

En el cuerpo del reportaje el periodista tampoco tiene que ceñirse a la estructura de la 

pirámide invertida casi obligatoria en las noticias. Además de aplicar esta estructura cuando 
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la estime conveniente, el periodista puede combinar datos esenciales con datos 

complementarios para mantener el interés del lector y la intensidad del relato. En el reportaje 

no es obligatoria la exposición de los datos en estricto orden decreciente de importancia. 

2.2.8.5.4. La entrevista 

Según Castillo (2014), la entrevista puede ser considerada como un tipo específico de 

reportaje. Si bien sus elementos característicos también pueden convertirla en un género 

periodístico totalmente diferenciado. Lo que interesa es tener claro que la entrevista pertenece 

a los géneros interpretativos. 

La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Tanto los periódicos 

como los semanarios u otro tipo de revistas dedican muchas de sus páginas a ofrecer a sus 

lectores entrevistas con aquellos personajes públicos que se consideran relevantes. Permiten 

al lector un acercamiento virtual, un conocimiento directo de aquellos personajes que le 

resultan interesantes, admirados, queridos... 

Según Torres (2007), existen distintos tipos de entrevistas, pero la entrevista periodística por 

excelencia es la que se conoce como entrevista de personalidad. El periodista, en este caso, 

trata de recoger con veracidad la personalidad del personaje entrevistado. Comparte con sus 

lectores aquellos elementos más significativos de la conversación que ha mantenido con ese 

personaje. 

La técnica de redacción de la entrevista consiste en alternar las descripciones o 

consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales del entrevistado. Esa 

combinación permite que el lector pueda penetrar en la psicología del personaje. El periodista 

introduce en sus consideraciones elementos interpretativos. 
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Las entrevistas de personalidad suelen contar con una extensión considerable que puede 

alcanzar distintas páginas y suelen ir acompañadas de un reportaje fotográfico que retrata la 

imagen del entrevistado, mientras que el texto de la entrevista pretende retratar el "espíritu" 

del mismo. 

Los periodistas que realizan este tipo de entrevistas deben saber persuadir al entrevistado y 

crear un clima de conversación lo suficientemente agradable para que el personaje se muestre 

tal y como es en realidad. Posiblemente las entrevistas preferidas por los lectores son aquellas 

en las que los entrevistados muestran su verdadera personalidad, muchas veces oculta tras 

una imagen pública determinada. 

Conseguir extraer opiniones interesantes y sinceras del entrevistado depende en gran parte 

de la destreza y la psicología del propio periodista. La entrevista siempre debe transcurrir 

como una conversación grata para el entrevistado. En muchas ocasiones el entrevistado parte 

de una actitud desconfiada pero las preguntas y la conversación del periodista consiguen un 

talante mucho más expresivo y sincero por su partex. 

2.2.8.6. Géneros interpretativos 

2.2.8.6.1. La crónica 

Para Castillo (2014), la crónica periodística se considera un género interpretativo. Apréndete 

las siguientes características de la crónica y así podrás identificarlas sin ninguna dificultad: 

Consideramos crónica la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos 

de valoración e interpretativos, aunque estos siempre tienen un carácter secundario frente a 

los elementos estrictamente informativos. Como ves nos encontramos de nuevo con un 

género híbrido, como también lo son el reportaje interpretativo o la entrevista. 
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La crónica presenta, además, la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad, 

aparece con una determinada periodicidad. Bien sea por el periodista que la firma o por la 

temática que trata. Por ejemplo, es fácil encontrar en la mayoría de los periódicos la crónica 

taurina del día, o la crónica de sociedad. El lector interesado en esos temas busca todos los 

días esas crónicas. En otras ocasiones hablamos de crónicas firmadas por determinado 

periodista que aparecen con cierta regularidad, como las crónicas del corresponsal del 

periódico en Nueva York. 

Esta continuidad genera cierta familiaridad entre el cronista y el lector. El lector conoce 

perfectamente el estilo de su cronista taurino favorito, o reconoce las informaciones firmadas 

por el corresponsal. Esta familiaridad permite al cronista escribir en un tono directo, e incluso 

llano y desenfadado, que no resultaría admisible para la redacción de una noticia. 

El estilo de la crónica es objetivo al igual que el de la noticia, pero el periodista se permite 

una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje, hasta el punto de crear un estilo personal. 

También puede estructurar la crónica con libertad, sin aplicar la pirámide invertida con la 

intención de mantener el interés desde la primera hasta la última línea. 

 En la prensa encontramos distintos tipos de crónicas y todas ellas reúnen las características 

citadas diferenciándose por los temas que tratan: crónicas de sucesos, crónicas deportivas, 

crónicas taurinas, crónicas de corresponsales fijos en el extranjero, crónicas de 

corresponsales en otras provincias, crónicas de enviados especiales, crónicas políticas, 

crónicas de viajes, crónicas de sociedad, etc. 

El corresponsal fijo en una ciudad extranjera es el periodista que el medio destina a un 

determinado país para obtener una información completa, y en muchos casos exclusiva, de 
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lo que allí pueda suceder. Este periodista que actúa como corresponsal debe conocer 

perfectamente todos los elementos políticos, culturales, económicos, etc, del país en el que 

va a trabajar para poder interpretar correctamente las informaciones que allí se producen. 

También debe esforzarse por ofrecer crónicas que contengan informaciones exclusivas o 

enfoques propios no facilitados por las agencias de noticias u otros medios de comunicación. 

Las crónicas del enviado especial tratan de cumplir las mismas funciones descritas para los 

corresponsales, pero en este caso se trata de periodistas que el medio envía temporalmente 

para cubrir determinada información que se está produciendo, o que se presume que en breve 

se pueda producir, en una zona geográfica determinada. Los enviados especiales cuentan con 

la desventaja, frente a los corresponsales fijos, de que necesitan conocer con rapidez las 

circunstancias de ese entorno, en muchos casos desconocido hasta entonces, para poder 

informar con eficacia. 

2.2.8.6.2. Reportaje interpretativo 

Castillo (2014), afirma que el motivo de su creación suele ser algún acontecimiento cercano 

y único, del que busca antecedentes y consecuencias, incluso aunque se trate de un 

acontecimiento ocurrido en el día. Las reglas para su desarrollo son las mismas que para el 

reportaje informativo o la crónica: solo es necesario un hilo conductor y cuidado a la hora de 

calificar los hechos y las personas. 

El reportaje interpretativo tiene como finalidad construir y verificar una hipótesis sobre el 

sentido de un suceso y dar cuenta de ello a un público objetivo específico a través de un 

medio particular (lo que implica usar un lenguaje [construcción semiótica] concordante con 

los recursos expresivos del medio y con las peculiaridades del público; en el caso de la prensa 

escrita se trata del uso de toda la fuerza expresiva [literaria] de la palabra). 
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Un reportaje se puede definir como el abordaje en profundidad, de manera analítica y desde 

distintos ángulos de un asunto con valor periodístico que se pretende comprender en toda su 

complejidad (antecedentes, contexto, consecuencias), y del que interesa descubrir su sentido, 

tanto para el periodista y el medio, como principalmente para el público al que va dirigido. 

2.2.8.6.3. Entrevista perfil  

Es una información-interpretación en la que se trasladan las ideas de un personaje 

informativo filtradas por la propia visión del periodista. No se emplea el esquema pregunta-

respuesta, sino que las declaraciones del personaje se alternan con descripciones sobre este 

o con la explicación sobre su trascendencia pública. Permite una mayor libertad formal. 

También denominada semblanza que se basa en captar los datos biográficos más resaltantes 

de una persona, en la que destacan el carácter, la personalidad, formas de pensar, costumbres, 

opiniones de diversos temas incluyendo las anécdotas personales. 

En el mundo del periodismo este tipo de entrevista también es conocida como de apariencia, 

buscamos crear una especie de retrato del entrevistado. Para esto, el periodista o entrevistador 

utiliza varias herramientas, como la búsqueda de material biográfico y la realización de 

preguntas, para elaborar un boceto que le permita ir armando los rasgo principales del 

entrevistado. 

Otra de las técnicas empleadas es ir entrevistando disimuladamente al personaje, lo que 

permite tener una visión más íntima y cercana del entrevistado, por lo que también es posible 

utilizar ciertas formas literarias que buscan resaltar las características físicas y emocionales 

del entrevistado. 
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Es importante recalcar que la entrevista de perfil o semblanza destaca el valor de una persona 

que tiene un interés público, se centra en la individualidad en un contexto de importancia 

social, hay presencia de juicios de valor e interpretaciones y es intemporal, porque es un 

material que puede revisarse independientemente del momento. 

2.2.8.7. Géneros de opinión 

2.2.8.7.1. El editorial 

Castillo (2014), refiere que la prensa añade a sus funciones de informar e interpretar una 

tercera que es la de opinar acerca de la actualidad. Distintas fórmulas periodísticas, que se 

pueden definir como géneros de opinión, tratan de desarrollar esta función. 

Una de estas fórmulas es la del editorial. El editorial es un artículo de opinión que no va 

firmado por ninguna persona pero que recoge la opinión institucional y colectiva del 

periódico o revista. Ese carácter institucional otorga a este tipo de artículos una gran 

trascendencia pública. Los lectores pueden conocer la opinión abierta y directa del medio 

sobre distintos temas de actualidad, así como sus planteamientos ideológicos implícitos. 

Todos los editoriales opinan acerca de noticias aparecidas en ese mismo número o en 

números recientes. Los temas de actualidad tratados en un editorial suelen ser aquellos que 

entrañan una mayor trascendencia y una gran importancia. Pueden versar sobre asuntos 

políticos, económicos, sociales, etc. 

Se pueden encontrar editoriales más polémicos, más fríos, más contundentes, más 

explicativos, más expositivos o más combativos, según sea la postura sostenida por el medio. 

Los periodistas que elaboran los editoriales suelen estar especializados en esa tarea y gozan 

de la absoluta confianza del Director. Los periódicos cuentan con un Consejo editorial que 
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debate, perfila y decide cuáles van a ser las opiniones institucionales que se van a defender 

ante la opinión pública mediante los editoriales. Los editoriales del día están agrupados en la 

que se denomina página editorial. 

El editorialista goza de gran libertad expresiva sin olvidar la necesidad de ser claro y preciso. 

El estilo suele ser grave y digno, acorde con la importancia del tema tratado. Nunca se utiliza 

el yo personal del periodista que lo escribe ya que se expresa la opinión colectiva del 

periódico o revista. 

En el editorial no se utilizan los párrafos introductorios, el espacio disponible es limitado y 

se afronta desde la primera frase el tema sobre el que se pretende opinar. Cualquier editorial 

suele contener: una primera parte que enuncia y recuerda el tema, una segunda en la que se 

desarrolla el análisis y la interpretación que suscita y se finaliza con una tercera con la 

presentación de una postura y una opinión concreta. Esta opinión puede formularse a modo 

de solución, pronóstico o crítica. En este tipo de artículos resultan especialmente decisivos, 

para conseguir el propósito editorializante, el primer y último párrafo. 

Para redactar un editorial, el periodista debe conocer con profundidad el tema sobre el que 

se va a opinar a fin de que la opinión del periódico nunca resulte contradictoria, incoherente 

o con escasa argumentación ya que esto dañaría la credibilidad general de la publicación. 

Los periódicos reservan los editoriales para opinar sobre los temas más importantes, pero 

cuentan con otras fórmulas para emitir opiniones institucionales sobre temas de menor calado 

o para hacerlo de un modo un tanto más ligero y menos profundo sobre asuntos de gran 

interés. Entre estas modalidades podemos citar los sueltos o los breves, artículos al estilo de 



67 

 

aguijones, y laureles, en los que el periódico premia o castiga determinados comportamientos 

de personas o instituciones. 

2.2.8.7.2. El artículo 

Según Castillo (2014), El artículo de opinión tiene una gran presencia en la prensa. En este 

tipo de artículos se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad. 

Las funciones del artículo son similares a las del editorial. En él se ofrecen valoraciones, 

opiniones y análisis sobre diversas noticias. A diferencia del editorial, el artículo va firmado 

y representa la opinión particular de su autor. En ocasiones, incluso esta opinión puede 

disentir manifiestamente de la postura institucional del periódico expresada en sus 

editoriales. Otra diferencia que debes tener en cuenta es que los temas tratados en los artículos 

pueden ser mucho más variados puesto que los editoriales sólo abordan noticias que poseen 

una gran relevancia. 

La libertad expresiva de la que gozan los articulistas es casi total, desde luego mucho mayor 

que la de los editorialistas. El articulista puede elegir el tono, la perspectiva, la seriedad, etc, 

con la que piensa dirigirse a sus lectores, mientras que el editorialista siempre está sometido 

en su escritura a cierta solemnidad. 

El artículo de opinión está estrechamente ligado al autor, por ello su credibilidad y capacidad 

de influencia dependen del prestigio y autoridad que merezca esa firma a los lectores. 

Los artículos suelen tener una extensión entre las quinientas y las ochocientas palabras y no 

tienen por qué ser escritos por periodistas. Cualquier otro profesional puede expresarse 

mediante un artículo de opinión. Pero sean periodistas o no, los articulistas suelen ser 



68 

 

profesionales contrastados con muchos años de experiencia y una trayectoria conocida por la 

opinión pública. 

Podemos distinguir dos tipos de articulistas: los que abordan cualquier tema o asunto de 

actualidad y publican sus artículos con una determinada periodicidad, y los que publican, de 

forma periódica u ocasional, artículos referidos a aquellos asuntos que pertenecen a su 

especialidad. 

Dentro del artículo de opinión se pueden distinguir las columnas personales. Las columnas 

son espacios reservados por los periódicos y revistas a escritores de notable prestigio, con 

una periodicidad regular. La libertad expresiva en estos casos es total con dos únicas 

limitaciones: el número de palabras establecido por el periódico y la claridad debida a los 

lectores. Constituyen un género híbrido entre la literatura y el periodismo. 

El columnista debe reunir dos cualidades: un dominio virtuoso del lenguaje, que materializa 

en un estilo propio, y una capacidad para ofrecer una perspectiva única y diferente sobre 

hechos conocidos que pertenecen a la actualidad. El grado de complicidad que el columnista 

adquiere con sus lectores es muy elevado. España cuenta con magníficos columnistas que 

debes leer; por citar algunos: Francisco Umbral, Maruja Torres, Vázquez Montalban, Jaime 

Capmany, etc. Elige tus favoritos. 

2.2.8.7.3. La Columna 

La columna es un espacio fijo y periódico en un medio, generalmente está a cargo de un 

periodista, pero también puede ser escrita por un especialista como por ejemplo o médico o 

un deportista. 
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Normalmente una columna tiene el objetivo de mostrar puntos de vista ante una noticia y 

pude expresar un punto de vista diferente al editorial.  

Columna de autor: Generalmente identificadas con el nombre del periodista (a veces incluso 

hasta con su foto), están basadas en la idea de crear cierta complicidad entre el autor y el 

lector dadas por la familiaridad y la frecuencia con que aparecen sus comentarios.  

Columna de tema: En este caso no están a cargo de un solo columnista sino de varios que 

vierten su opinión sobre un mismo tema. El tema puede ser el deporte, las noticias 

internacionales o un suplemento de salud o cocina. 

Tiene algunas características que lo tipifican: 

- Autor permanente 

- Nombre fijo 

- Estilo uniforme 

- Temas y enfoques habituales 

- Presentación diferente a todo lo demás que aparece en el periódico 

2.2.8.7.4. La critica 

Otro género periodístico que podemos diferenciar en nuestra prensa es la crítica. La crítica 

cumple una labor de interpretación de diversos acontecimientos culturales. 

La crítica periodística cumple tres funciones simultáneas: informa, orienta y educa a los 

lectores. La sección cultural y de espectáculos concentra la mayor parte de las críticas que 

aparecen en el periódico, aunque dentro de esta sección encontramos todos los géneros 



70 

 

periodísticos: noticias (un ejemplo son las reseñas culturales), reportajes, entrevistas, 

crónicas y también críticas. 

La tarea del crítico es siempre controvertida y no debes olvidar que se mueve en el territorio 

de la opinión personal, de la valoración subjetiva. Puedes leer dos críticas distintas sobre un 

mismo libro con juicios contrapuestos. Mientras que para un crítico un texto puede ser una 

obra menor de un gran escritor, para el otro merece la calificación de obra maestra. Esta 

libertad del crítico a la hora de aplicar sus propios criterios artísticos a la obra analizada 

beneficia a los lectores que así pueden elegir aquellos críticos que merecen su credibilidad y 

que se adecúan a sus propios gustos. 

Resulta imprescindible, para el periodista que se dedica a la crítica, una gran especialización 

en aquella temática que trata. El crítico es un especialista, o al menos debería serlo, en la 

materia que analiza. Debe fundamentar y probar aquello que afirma, sin caer en el 

dogmatismo ni en la opinión totalitaria. 

La crítica periodística es un género diferenciado del periodismo por las funciones específicas 

que cumple y también por una serie de características propias: debe ser breve pero no 

superficial, ágil y rápida pero al mismo tiempo reflexiva, profunda y argumentada. Su tono 

cultural es elevado pero obligatoriamente debe ser inteligible, comprensible para cualquier 

lector: el crítico no debe olvidar que no escribe para especialistas. 

El crítico debe ser fiel a elevadas exigencias en cuanto a su ética profesional, no puede dejarse 

influir por sus propios intereses o debilidades personales a la hora de realizar su 

interpretación y juicio sobre la obra artística. Ni para elogiar gratuitamente, actuando más de 

propagandista que de crítico, ni atacando injustificadamente con la intención de ridiculizar y 
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perjudicar a la obra y a su autor. Su actitud debe partir de la ecuanimidad y el respeto a 

aquello que juzga, aunque exprese las carencias y defectos que bajo su criterio presenta. Debe 

ser positivo, resaltando las cualidades de lo que juzga en primer lugar y después referirse a 

las carencias y las valoraciones negativas. 

2.2.9. Las fuentes informativas en el periodismo de sucesos 

Para Rodríguez (2016), las fuentes no es sólo el origen de la información y el aval de su 

fiabilidad, sino que se convierte en el eje del relato periodístico. Los sucesos son una 

especialidad periodística centrada en informaciones sobre delincuencia, siniestros, 

catástrofes y hechos curiosos y sorprendentes. Los reporteros especializados en sucesos (la 

nota roja) utilizan sus propias fuentes, pero dependen cada vez más de otras de carácter oficial 

o institucional, siendo la más consultada la policial. 

Las fuentes que utiliza el periodista para elaborar las informaciones de sucesos son muy 

variadas: policiales, judiciales, sanitarias, gubernamentales, vecinales, testigos directos, 

confidentes, autores, víctimas, familiares, etcétera. Ello se debe a que la temática de sucesos 

es muy amplia y va más allá de la comisión de los delitos. La credibilidad y el rigor de un 

medio de comunicación están en relación directa con sus fuentes. 

Según se trate de un reportero especializado o no en sucesos, la dinámica de trabajo será 

diferente, ya que el especialista tratará de buscar (siempre que pueda) fuentes propias frente 

a las oficiales y algunas de ellas las tendrá que citar de forma reservada o confidencial para 

preservar el anonimato de sus informantes y el secreto profesional. El periodista generalista, 

que hace un poco de todo, depende más de las fuentes de agencias y oficiales y atribuye (o 

no) la fuente, según le venga dada o del espacio que disponga para redactarla y titularla. 
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La especialización en este tipo de información es fundamental, puesto que los periodistas 

expertos en sucesos disponen de sus propias fuentes que hacen que sus trabajos se diferencien 

del resto, ganando en objetividad al contrastar las versiones oficiales. La pobreza de las 

fuentes y la falta de datos precisos pueden favorecer la especulación, ya que el rigor se 

consigue a través del contraste. 

2.2.9.1. Fuentes oficiales 

Rodríguez (2016), afirma que provienen de la autoridad del Estado o de una institución. 

Puede tratarse de un organismo gubernamental o autoridad administrativa (estatal, regional 

o local) o bien de una institución pública o privada (empresarial, sindical, asociaciones 

profesionales) y se expresan en representación de ambas. Habitualmente difunden sus 

actuaciones a través de comunicados de prensa, portavoces autorizados y ruedas de prensa. 

Estas fuentes también atienden a los medios en sus demandas informativas, tanto para 

confirmar, desmentir o ampliar datos y suelen acudir a los periodistas especializados cuando 

tratan de difundir o vender determinados temas que a la propia institución le interesa. Las 

autoridades (con vistas a controlar la información que se suministra a los medios y a disponer 

de un canal oficial de comunicación) cuentan cada vez más con sus gabinetes de prensa que 

filtran los datos oficiales a su favor. 

Se trata de fuentes muy amplias, jerarquizadas (estructuras de poder burocratizado) y 

variadas. Para simplificar hemos hecho una clasificación que engloba a las institucionales 

(las más extensas), las policiales (las más especializadas) y las judiciales (las menos citadas). 

La presencia de este tipo de fuentes es cada vez mayor en las noticias de sucesos que se 

publican en la prensa escrita, analizada sobre todo las institucionales que veremos a 
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continuación. Los datos recabados, a través de la tesis y del estudio 2016, reflejan que las 

fuentes oficiales son citadas con mayor frecuencia que las no oficiales. Hay, por tanto, en el 

periodismo de sucesos una prevalencia de la fuente secundaria (mediatizada) sobre la 

primaria (de primera mano). 

2.2.9.1.1. Fuentes institucionales 

Son las fuentes “que son o pertenecen a instituciones públicas o privadas definidas e 

identificables y hablan en representación o en calidad de ambas; se trata de fuentes oficiales, 

ya que representan a un gobierno, administración, empresa o agrupación profesional 

determinada: partidos políticos, asociaciones, hospitales, sindicatos, autoridades 

ministeriales, regionales o municipales... 

Este tipo de fuente es muy representativa en el periodismo de sucesos, ya que es 

frecuentemente citada en los periódicos analizados. Emana de los organismos 

gubernamentales (ministeriales4, regionales y municipales), así como de otras instituciones 

(hospitalarias, emergencias 112, portavoces oficiales y comunicados de empresas, 

asociaciones profesionales, partidos políticos o sindicatos) y de otras indeterminadas. 

2.2.9.1.2. Fuentes policiales 

La Policía es la fuente oficial especializada más importante del periodismo de sucesos. 

Suministra notas de prensa y fotografías. Sus informaciones se canalizan a través de los 

gabinetes de prensa y portavoces. Hemos agrupado en esta categoría las provenientes del 

Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y otros cuerpos (policía local y autonómica).  
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Debido a la relevancia de la fuente policial (y al estar diferenciada del resto de las oficiales 

por su especialización en temas de delincuencia) no la hemos incluido dentro de las 

institucionales, aunque la policía dependa genéricamente de una autoridad gubernativa. 

A nivel extraoficial o particular los agentes y cuerpos de Seguridad del Estado no suelen 

facilitar información, ya que les está prohibido, debiendo contar con autorización oficial o de 

un superior jerárquico. No obstante, los periodistas suelen disponer de contactos policiales 

que, de manera extraoficial, facilitan datos e informaciones relevantes sobre un determinado 

caso. 

Los periodistas especializados y los portavoces policiales consultados también manifiestan 

la transcendencia de este tipo de fuente. Ello es debido a que la Policía es una de las fuentes 

que tiene un conocimiento más inmediato del escenario del suceso. Considera que la policía 

es una fuente de alcance, aunque “constituye siempre la versión oficial” y suele realizar notas 

informativas cuando el suceso ha pasado. 

Las fuentes policiales “son relevantes, pero difíciles de conseguir sobre todo si no son 

oficiales”. Como premisa a tener en cuenta señala que cuantas más fuentes dispongas es 

mejor para elaborar una información de sucesos de calidad. No sólo es necesario contar con 

la versión policial, sino con las de todas las partes afectadas en los hechos. 

El peso de la fuente policial también ha aumentado con la creación de sus propios gabinetes 

de prensa, canales oficiales de comunicación, los cuales han facilitado a los periodistas un 

acceso a la información más normalizado y menos dificultoso. Actualmente, las comisarías 

de Policía en España no están autorizadas a suministrar información a los medios, ya que los 

órganos de comunicación oficiales son los gabinetes de prensa. 
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2.2.9.1.3. Fuentes Judiciales 

Se refieren a todas aquellas fuentes de la Administración de Justicia (jueces, magistrados, 

secretarios judiciales, fiscales y letrados). No se incluyen a los abogados privados que 

defienden a las partes afectadas y se consideran fuentes no oficiales. Detectamos que esta 

fuente oficial es menos representativa que la policial en el periodismo de sucesos, aunque sí 

adquiere mayor importancia en el periodismo judicial.  

Los periodistas especializados en sucesos suelen cubrir posteriormente información judicial 

relativa a los delitos cometidos. Es usual que el periodista de sucesos lo sea también de 

tribunales, especialmente en el ámbito penal. Estos profesionales son asiduos visitantes de 

los juzgados, ya que son lugares imprescindibles para conseguir noticias sobre un caso 

determinado en su fase de proceso judicial.  

Nos referimos a las fuentes de los diferentes órganos y funcionarios pertenecientes a la 

Administración de Justicia, como son los juzgados, las audiencias provinciales y los 

tribunales. También se incluyen a los médicos forenses que son funcionarios de carrera que 

constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de 

Justicia. 

Junto a las fuentes judiciales personales están las documentales, es decir, las resoluciones 

judiciales (providencias, autos y sentencias) y el escrito de calificación provisional de los 

hechos. La tesis doctoral constató que la sentencia es la fuente judicial que con mayor 

frecuencia utiliza la prensa analizada. Es habitualmente citada en los diarios, por su carácter 

oficial y público, ya que se refiere a la decisión del juez sobre un hecho delictivo concreto. 
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Es, por tanto, la resolución judicial que pone fin al proceso judicial o a la causa penal; el 

acceso a las fuentes judiciales está sometido a restricciones, tanto marcadas por la ley como 

por las propias autoridades judiciales que son poco accesibles (por ejemplo, los jueces). El 

secreto del sumario en España es uno de los límites más importantes que encuentra el 

periodista en la fuente judicial.  

No obstante, existen las filtraciones interesadas en los órganos jurisdiccionales que pueden 

ayudar al periodista a proporcionarle una exclusiva o bien a profundizar en una determinada 

investigación que realiza sobre un caso concreto. De ahí la importancia de saber buscar 

fuentes alternativas y contrastar las versiones interesadas de un determinado caso o proceso. 

2.2.9.2. Fuentes no oficiales 

Rodríguez (2016), afirma que son aquellas en las que no media un intermediario oficial para 

acceder a la información. Por tanto, no tienen su origen en una institución o autoridad 

gubernamental. No representan los intereses de un gobierno o una institución, sino los de las 

personas afectadas (directa o indirectamente), por los sucesos. Son los contactos propios que 

tienen y se trabajan los reporteros especializados. 

Comprenden tanto los testimonios directos o las fuentes primarias (autores, víctimas, testigos 

presenciales o policías que suministran datos de manera extraoficial), como las 

informaciones obtenidas de personas próximas a los protagonistas de los sucesos (familiares, 

amigos, conocidos o vecinos). También se incluyen los datos recabados de la observación 

directa (el periodista acude al lugar de los hechos y, a través de la comprobación e 

investigación, extrae información que complementa la principal) y las versiones de expertos. 
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Son fuentes más minoritarias que las oficiales, puesto que tienen menor presencia en las 

noticias de sucesos publicadas en los periódicos analizados. Es más frecuente que el 

periodista cite en sus textos una fuente oficial que una no oficial. Pese a esta dinámica de 

trabajo, los contactos o las fuentes propias son el “verdadero tesoro” de los periodistas de 

sucesos como así lo avalan los propios reporteros entrevistados. 

Las mejores fuentes son las extraoficiales que provienen de los abogados o de fuentes 

policiales no autorizadas que quieren que la gente se entere de una determinada información 

que oficialmente se oculta o porque les interesa destapar algunos casos que no salen a la luz 

pública”. 

Los denominados “confidentes” también son una de las fuentes no oficiales más importantes 

del periodismo de sucesos en particular y del periodismo de investigación en general. Son 

personas que, bajo anonimato, suministran a los periodistas datos de alto valor informativo, 

ya que suelen trabajar o han trabajado dentro de los organismos oficiales. 

La clasificación periodística de las fuentes informativas no oficiales se ha elaborado tomando 

como referencia las que se citan más asiduamente en las noticias analizadas: propias 

(testimonios de los familiares, amigos, vecinos; observación propia y reservadas o 

confidenciales, testimonios de expertos y fotografías), protagonistas (autor, víctima y testigos 

directos) y medios de comunicación. Los datos obtenidos en la tesis y en el estudio 2016 

señalan que (en el ámbito no oficial) son las fuentes propias las más utilizadas por el 

periodista de sucesos, mientras que las provenientes de los protagonistas y los medios de 

comunicación son más minoritarias. 
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2.2.9.2.1. Fuentes propias 

Rodríguez (2016), confirma que son una de las fuentes más importantes del periodismo de 

sucesos que se nutre del trabajo propio que desarrolla el reportero en la calle, a través de los 

testimonios que recaba de los familiares, amigos y conocidos de los autores o las víctimas, 

así como de vecinos o mediante la observación propia en el lugar de los hechos o el escenario 

del crimen. También se engloban las fotografías como documento gráfico que complementa 

la información recabada y que en el periodismo de sucesos es fundamental. Las fuentes 

propias se basan en la investigación que realiza el periodista, el cual consigue la información 

en bruto y la elabora. 

La tipología de fuentes es diversa, ya que esta categoría se refiere a aquellas que no se pueden 

englobar en ninguna de las anteriores. Hay que aclarar que (aunque son las que presentan una 

mayor frecuencia de aparición dentro de las no oficiales) en el conjunto de todas las fuentes 

analizadas tienen una representatividad menor, pese a ser las más importantes y valoradas en 

la prensa. Es lógico si tenemos en cuenta que las oficiales y de agencias son las que se citan 

con mayor asiduidad en la prensa escrita. Estos datos son indicativos de que actualmente 

existe una excesiva dependencia de las fuentes oficiales y de las agencias de noticias, lo que 

tiende a uniformizar la información y la interpretación de los hechos. 

Las fuentes propias más utilizadas son las reservadas o confidenciales y las procedentes de 

la observación propia, las familiares y las vecinales. Las menos citadas son las que tienen su 

origen en amigos y conocidos, los abogados y los expertos. En las fuentes reservadas o 

confidenciales existe la atribución a una fuente, pero el periodista no la revela. Es una práctica 

que suele emplearse cuando no es posible o conveniente identificar a la fuente informante. 
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2.2.9.2.2. Protagonistas: autores, víctimas y testigos 

Para Rodríguez (2016), son las fuentes más importantes del periodismo de sucesos, ya que 

se trata de los protagonistas de los sucesos: los autores, las víctimas y los testigos directos, 

según provenga la información del autor material o causante de los hechos, de la persona que 

sufre o padece el acto delictivo o el siniestro, y de otras personas que no son la parte afectada 

por el suceso, pero que han sido testigos presenciales. Se trata de un tipo de fuente personal 

y no oficial. 

Es la fuente primaria por esencia del periodismo de sucesos y una de las más difíciles de 

conseguir, al ser información de primera mano de los protagonistas del suceso, sin depender 

de la versión de la nota oficial de la Policía o de otras fuentes institucionales que filtran los 

datos. Las declaraciones de los protagonistas, las imágenes captadas por los fotógrafos, los 

detalles sobre cómo han ocurrido los hechos según la versión de la víctima o del autor tienen 

un elevado interés informativo. Los periodistas consultados y especialistas en esta temática 

señalan que las fuentes no oficiales son las mejores, sobre todo, los testigos directos de los 

hechos y las víctimas y los autores, en el caso de que puedan ser entrevistados. 

Las dos fuentes más difíciles de conseguir son las de las víctimas y los autores, siendo los 

testigos algo más asequibles. Los resultados de la tesis doctoral que tomamos de base así lo 

constatan, ya que dentro de la categoría de “fuente protagonistas”, la víctima es la menos 

citada en los periódicos (por desgracia, se debe a que muchas de las personas que sufren o 

padecen el daño han muerto en un siniestro o han sido asesinadas). Las más mencionadas son 

la de los testigos, seguidas por los autores (el delincuente una vez detenido es complicado 

poder entrevistarlo).  
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2.2.9.2.3. Medios de comunicación 

Son fuentes que utiliza el periodista cuando elabora una información de sucesos y cita a otro 

medio de comunicación (prensa, radio, televisión o digitales) para ampliar o complementar 

el desarrollo de su trabajo. Se trata de fuentes secundarias, ya que son informaciones que ya 

han sido elaboradas y difundidas por otros periodistas en la prensa, radio, televisión o medios 

digitales. No deja de ser una fuente de la competencia que se emplea como recurso 

informativo, sobre todo si se trata de sucesos imprevistos o de última hora emitidos en 

exclusiva por un determinado medio.  

La lógica rivalidad no excluye el hecho, por ejemplo, de que los periódicos se utilicen 

mutuamente como fuentes. Las páginas de sucesos analizadas ponen de manifiesto que es 

poco frecuente la utilización de este recurso. 

Las redes sociales se han convertido en una nueva fuente de información cada vez más 

utilizada por los medios de comunicación. Ponemos varios ejemplos. El caso de delincuentes 

de los cuales los periodistas obtienen sus datos personales e imágenes a través de sus perfiles 

en Twitter o Facebook. Así ocurrió con el caso del “Pederasta de Ciudad Lineal” (Madrid), 

capturado el 24 de septiembre de 2014, cuyas fotos publicadas en su perfil de Facebook se 

difundieron en los medios. Y especialmente en el caso “Marta del Castillo” (desaparición y 

asesinato de una menor de 17 años en Sevilla, 2009), donde diversos medios utilizaron como 

principal fuente de información el perfil que esta joven tenía en Tuenti y los mensajes que se 

intercambiaba con los asesinos. 

2.2.9.2.4. Agencias de noticias 

Es una de las fuentes principales de la que se nutre la prensa para difundir las informaciones 

de sucesos; es recurrente el abuso de las fuentes provenientes de agencias. En la prensa escrita 
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española se observa que una parte importante de las noticias de sucesos están elaboradas 

sobre la base de notas de agencia y de comunicados oficiales de la Policía. 

Por tanto, este tipo de fuente tiene una gran influencia en el periodismo de sucesos, ya que 

es una de las que más se utiliza frente al resto de fuentes. Se trata de una fuente periodística 

secundaria porque suministra al resto de medios, una información que ya ha sido previamente 

elaborada por otro profesional. La frecuente utilización de noticias de agencias para rellenar 

páginas de sucesos es un recurso fácil, pero poco recomendable en el quehacer periodístico. 

La información de agencia se puede emplear como fuente complementaria, pero no como 

recurso principal y habitual de método de trabajo. 

2.2.9.2.5. Fuentes indeterminadas 

Son aquellas en las que no constan fuentes en las informaciones de sucesos que se publican, 

aunque evidentemente los periodistas las hayan utilizado para redactar las noticias. La 

atribución de la fuente se desconoce no porque sea confidencial, sino porque simplemente el 

reportero no la refleja. En este sentido, partimos de la base de que, como norma general. 

La práctica de publicar noticias que no presentan ningún tipo de atribución a fuentes se reitera 

en informaciones cortas (sueltos o breves), que van sin firmar y donde sólo se ofrecen los 

datos básicos del suceso, sin analizar el cómo y porqué de los hechos, lo que conlleva no citar 

la procedencia por falta de espacio. La fuente originaria suele provenir de comunicados 

policiales o de informaciones de agencias que se resumen y publican sin más comprobación. 

No existe atribución, puesto que no constan. 
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2.2.10. La información de sucesos 

Según Rodríguez (2011), la información de sucesos es muy variada y compleja. Recoge 

contenidos de temáticas diferentes, pero reconocibles en la mayoría de los casos, ya que 

mayoritariamente son malas noticias: la comisión de delitos y faltas, las catástrofes naturales, 

los siniestros y los comportamientos humanos conflictivos o violentos. Asimismo, son 

sucesos todos aquellos hechos curiosos, sorprendentes o extravagantes que se salen de la 

norma habitual. Vamos a analizar sus contenidos y sus especializaciones temáticas más 

destacadas. 

En el periodismo norteamericano existe una premisa que resume claramente el contenido de 

este tipo de noticias: Goods news are not news (“Las buenas noticias no son noticia”). Las 

“malas noticias” son siempre noticia y, debido a ello, el periodismo de sucesos es inseparable 

de la actividad periodística. 

Los periodistas de sucesos cubren acontecimientos que se salen de lo habitual, como los 

homicidios, los robos, los siniestros y los hechos delictivos de cualquier naturaleza. Las 

noticias de sucesos acontecen a diario, el índice de delincuencia es elevado y publicar un 

periódico sin páginas que contengan este tipo de información especializada resulta 

actualmente imposible e inimaginable. Se trata de información periodística especializada 

que, aunque menoscabada, es una de las más leídas en la prensa escrita. El periodismo de 

sucesos suele identificarse con el sensacionalismo; concepción errónea en la que también 

incurren los propios periodistas. 

Los sucesos son noticias que acontecen a diario y exigen un tratamiento serio y profesional, 

alejado de exageraciones y descripciones macabras. La información de sucesos es el 
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periodismo en esencia y un tratamiento riguroso es contrario al sensacionalismo. Lo que 

ocurre es que la temática que trata puede degenerar en el sensacionalismo informativo. 

Una primera interpretación acerca de la desaparición de esta sección es que los responsables 

de la prensa escrita han considerado que los sucesos son una temática periodística de menor 

entidad que otras y que un tratamiento diferenciado puede restarles seriedad o prestigio a sus 

páginas. Otra interpretación se encuentra en una razón puramente organizativa en las 

redacciones de los diarios. Los sucesos son informaciones que abarcan una actualidad muy 

variada y se producen en ámbitos geográficos dispares; lo que ha motivado que se hayan  

incluido en secciones con un enfoque más geográfico que temático (“Local”, “Regional”, 

“Nacional” o “Internacional”). Cuando la redacción no ha tenido claro dónde incluir un 

determinado suceso, ha ido directamente al “cajón de sastre” que es la sección de “Sociedad”. 

Otro motivo puede encontrarse en una repulsa de la prensa a los excesos del sensacionalismo 

con que, a veces, se han tratado estos acontecimientos, o bien como un intento de rechazo 

institucional a sucesos que representan una ruptura de los pactos de lectura que mantiene con 

la sociedad. El problema de la información de sucesos no reside tanto en su contenido 

temático, sino en el tratamiento que se ofrece del mismo. Puesto que las noticias de sucesos 

se siguen publicando y el lector continúa interesado en estos contenidos, entendemos que sí 

tiene sentido y es pertinente mantener este tipo de sección. 

Asimismo, se evidencia que en los últimos años las páginas de los periódicos y del resto de 

medios han introducido nuevos contenidos temáticos, más acordes con la realidad actual y 

ello debido a la aparición de otros delitos relacionados con las nuevas tecnologías, el medio 

ambiente, el orden socioeconómico, los malos tratos o la libertad e indemnidad sexuales. 
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Existen, por tanto, diversas modalidades o temáticas de sucesos que impactan o conmueven 

a las personas en diferente grado, según la gravedad de los actos cometidos, el número de 

víctimas producidas o la forma de haberse producido. En este sentido, del conjunto de 

sucesos existentes, los medios de comunicación tienden a conceder más importancia a todos 

aquellos que infringen más gravemente las normas; generalmente se trata de delitos muy 

graves, tipificados por las normas penales y los que destruyen los valores de convivencia más 

estimados por la sociedad. 

2.2.10.1. Los delitos 

Rodríguez (2016), enfatiza que la temática de delitos recoge todas aquellas noticias sobre 

delincuencia en general,  primero porque el índice de frecuencia puede fácilmente constatarse 

que supera a todos los demás; segundo, porque los delitos presentan el mayor grado de 

estereotipia y de esquematismo. 

Su clasificación es variada y heterogénea. Por su frecuencia en las páginas de los diarios, y 

teniendo en cuenta el ordenamiento penal, son noticias referidas a la comisión de delitos 

contra la libertad personal (amenazas, detenciones ilegales y secuestros), contra la libertad 

sexual (agresiones sexuales y violaciones, prostitución de menores), contra el patrimonio 

(robos y hurtos), entre otros. 

El criterio que prima periodísticamente para la publicación de noticias relacionadas con la 

delincuencia reside en el propio carácter noticiable de este tipo de información. Los sucesos 

sobre delitos se refieren a acontecimientos extraordinarios que suceden a diario o casi a 

diario, pero no a hechos que en la rutina cotidiana afectan a nuestra sociedad.  
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Rigen además otros criterios generales que dominan la presentación de este tipo de 

informaciones en la prensa escrita, como son la inmediatez, la novedad, el impacto social, la 

sorpresa, la violencia, el conflicto de intereses y la transgresión de la norma social y legal. 

Gran parte de estos hechos se ha convertido en noticias y tienen su plasmación directa en las 

informaciones de sucesos. En concreto, se refieren a delitos-noticias contra la propiedad o el 

patrimonio (robos, hurto, tenencia de útiles para robo, estafa inmobiliaria y bancaria; 

apropiación indebida, otras defraudaciones; expedición de cheques en descubierto; incendios 

y daños intencionados); contra las personas (homicidios, asesinatos, inducción al suicidio, 

aborto y lesiones en general); contra la libertad sexual (violación, agresión sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual; corrupción de menores, rapto, proxenetismo; trata de 

blancas y otros relativos a la prostitución); de riesgo (fabricación o producción de drogas; 

tenencia y tráfico de drogas; y contra la seguridad del tráfico); utilización ilegítima de 

vehículos de motor (apropiación indebida, con intimidación y sin intimidación); y otros 

hechos (recuperación de objetos de procedencia desconocida, desaparición de personas, fuga 

de menores, suicidios, muerte por sobredosis y descubrimiento de cadáveres). 

En cuanto al número de delitos consignados en las estadísticas penales, aparecen reflejados 

el homicidio, contra la libertad sexual (violaciones), contra la libertad sexual (resto), lesiones 

graves, robos con agravantes (violencia o fractura), robos de automóviles, otros robos, 

estafas, relativos a falsificación de moneda, relativos a estupefacientes y otros. 

2.2.10.2. Clasificación de los delitos 

a) Contra la libertad personal: Están referidos a aquellos delitos que atenten contra la 

integridad de la persona y podemos sub clasificarlos como: 
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- Homicidios 

- Asesinatos 

- Crímenes 

- Trata de personas 

- Desaparición de personas 

- Suicidios 

-  Abortos 

- Lesiones en general, etc. 

b) Contra la libertad sexual: Conciernen a los delitos que conlleven a la agresión física y 

sexual de los individuos así como: 

- Violaciones 

- Agresiones sexuales 

- Acoso sexual 

- Exhibicionismo 

- Intentos de violación 

- Proxenetismo, etc. 

c) Contra el patrimonio: Están referidos a los delitos relacionados con la propiedad 

individual, institucional o de grupo, dentro de ellos tenemos: 

- Robos 
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- Hurtos 

- Estafas 

- Asaltos 

- Atentados contra la propiedad pública y privada, etc. 

d) De riesgo o falsedad: Aquí se habla del resto de delitos comunes que se presentan en toda 

sociedad como: 

- Tráfico ilícito de drogas (TIC) 

- Inmigración clandestina 

- Contrabando 

- Estafa de vehículos 

- Apropiación indebida 

- Falsificación de documentos, etc. 

2.2.10.3. Los siniestros 

Para Rodríguez (2016), esta categoría temática incluye sucesos sobre accidentes en general, 

así como de acontecimientos catastróficos que suponen pérdidas humanas y materiales. En 

definitiva, informaciones publicadas sobre daños y destrucciones que sufren las personas y 

sus propiedades por causa de muerte accidental, incendio, naufragio, factores climáticos o de 

catástrofe natural. 
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Los sucesos sobre siniestros incluyen noticias muy variadas y llamativas; las que tienen 

mayor repercusión en la prensa escrita son las referidas a accidentes de tráfico, catástrofes 

naturales e incendios. 

Otros accidentes recoge sucesos referidos a siniestros muy variados, donde un elemento 

sorpresa provoca o da origen al accidente. En estos se registran víctimas, heridos y muertos, 

pero causadas no de forma natural, sino por la actuación del hombre o la intervención de los 

animales: accidentes laborales, domésticos, entre otros. Los sucesos referidos a los incendios 

ocupan parte destacada de la temática de siniestros. 

Las catástrofes naturales son informaciones espectaculares con víctimas y daños materiales 

considerables. Son “hechos-ruptura”, debido a su gravedad y centralidad, y “explosiones” 

informativas, cuya importancia se mide por el número de muertos.  

Las noticias sobre catástrofes naturales tienen menos frecuencia de aparición en las páginas 

de los periódicos, aunque adquieren un protagonismo importante en las páginas de sucesos 

cuando acontece un siniestro. El motivo obedece a que este tipo de siniestros ocurren, 

afortunadamente, en menor número que el resto de los citados y, por ello, tienen menor 

frecuencia de aparición en la prensa. Sin embargo, debido a su espectacularidad y el número 

de víctimas que provoca, cuando se producen ocupan gran espacio y tratamiento en la prensa 

y en el resto de medios. 

Las catástrofes provocadas o inducidas por el ser humano, como los atentados al medio 

ambiente, las contaminaciones masivas, las masacres o los genocidios suelen traspasar el 

ámbito de los sucesos para tener otra consideración periodística más genérica e incluirse en 

temas políticos, de sociedad o medioambientales. 
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2.2.10.4. Los accidentes de tránsito 

Rodríguez (2016), refiere que son junto a los homicidios, las informaciones de sucesos que 

más protagonismo tienen en los periódicos. Si de la temática de delitos son los homicidios, 

los sucesos más relevantes dentro de los siniestros son los accidentes de tráfico. Ello se debe 

a que este tipo de accidentes reúnen todos los ingredientes periodísticos para dispensar un 

amplio tratamiento informativo: se producen diariamente; genera víctimas y decesos; tienen 

una gran aparatosidad; las imágenes son de gran impacto visual y despiertan alarma social. 

Otra característica que define este tipo de noticias es que, en la mayoría de los casos 

contabilizados, no se facilitan las causas concretas que provocaron los accidentes. Esto tiene 

una justificación, puesto que las circunstancias que causan los accidentes requieren de una 

investigación policial y judicial posterior al accidente y el periodista no dispone de esos datos 

hasta días después del siniestro. 

No obstante, algunas noticias sí recogen claramente las causas específicas del accidente (el 

mismo día en que ha pasado) debido a que son casos muy como los atropellos. En estos casos, 

los hechos cometidos son delitos (“imprudencia temeraria” y “homicidio”) pero se han 

mantenido dentro de “siniestros”, ya que se trata de accidentes de tráfico que tienen como 

resultado la comisión de delitos. 

Los datos que se reflejan en las informaciones de accidentes de tráfico son los relativos tanto 

al número de heridos como de muertos, así como el lugar (e incluso la hora) donde se produjo 

el siniestro.  
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2.2.11. Riesgos en la labor del periodista de sucesos 

Prettel & Cabrera (2017), señala que los riesgos de seguridad que enfrentan los periodistas 

en Colombia y en todo el mundo son diversos y están asociados con las distintas agresiones 

señaladas en los informes de la Fundación para la Libertad de Prensa.  

En sus resultados de investigación Prettel & Cabrera (2017), encuentran que la agresión 

verbal, la agresión física, las amenazas y el acoso judicial son los riesgos más frecuentes que 

los periodistas asumen durante su labor. 

Las agresiones recibidas a nivel general presentaron diferencias significativas con respecto 

al sexo, la sección informativa, los años de experiencia laboral, el cargo, el nivel educativo 

del periodista, el tipo de medio informativo, y la región, que es un aspecto señalado en otros 

estudios como un factor diferenciador del riesgo.  

Se encontró que la autonomía para publicar noticias sobre gobiernos y fuerzas armadas 

correlaciona en sentido positivo con el riesgo que tiene el periodista de recibir acoso judicial 

y/o amenazas de muerte, lo cual es congruente con los análisis de Labio (2006) y Barroeta 

(2004), quienes han identificado en diversos países casos de periodistas agredidos y afectados 

en sus derechos laborales por criticar las malas actuaciones o decisiones de los gobernantes, 

lo que hace que la autonomía desde este énfasis noticioso sea un factor de riesgo para los 

periodistas y un indicador político preocupante, si se tiene en cuenta que la labor 

constitucional de los agentes del Estado es garantizar la libertad de prensa y proteger a los 

ciudadanos, no el de agredirlos o vulnerarles sus derechos fundamentales. 

Refiere que las censuras, temores y violencia que padecen los periodistas en diversos países 

al cubrir temas relacionados con actores armados ilegales y narcotráfico; de igual manera, la 
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autonomía para publicar noticias sobre problemas sociales estructurales (pobreza, situación 

de las minorías étnicas, desigualdad social y problemas ambientales) mostró ser un factor de 

riesgo para la seguridad de los periodistas, al correlacionar positivamente con las agresiones 

recibidas. 

En efecto se consideran que estos problemas han recrudecido el conflicto armado 

colombiano, lo que hace comprensible que los periodistas que cubren este tipo de temas 

asociados con violación de los derechos humanos, sean los más afectados en su seguridad. 

Adicionalmente comenta que la autonomía profesional es un factor de protección contra el 

acoso sexual, al correlacionar en sentido negativo con la autonomía para decidir los aspectos 

que deben ser enfatizados en la noticia y para publicar noticias sobre la élite política, las 

fuerzas armadas y el gobierno. Así mismo mostró ser un factor preventivo del arresto ilegal 

al correlacionar negativamente con la autonomía para decidir los énfasis en la noticia. 

Los bajos coeficientes de correlación son explicados no solo por el carácter multicausal que 

rodea los fenómenos sociales, sino también porque las correlaciones se analizaron sin 

distinguir los niveles de riesgo, de tal forma que al seleccionar a los periodistas en riesgo 

extremo las correlaciones entre la autonomía profesional y las agresiones fueron altas, 

aspecto en el que los mayores predictores fueron la autonomía para publicar noticias sobre 

problemas sociales estructurales y sobre las élites (políticas y económicas), grupos 

influyentes en los medios informativos que cuando se les aborda o critica periodísticamente 

se ha encontrado que aumentan los riesgos de seguridad de los periodistas.  

En términos generales los resultados demuestran que en Colombia donde se realizó esta 

investigación, así como en otras realidades existe un perfil del periodista de riesgo, de tal 
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forma que los que enfrentan mayores riesgos de seguridad se caracterizan por: ser hombres, 

laborar en la radio, cubrir noticias diarias en calidad de reporteros, ser profesionales con una 

experiencia que oscila entre 0 y 11 años en el oficio, y abordar con autonomía profesional 

temas periodísticos relativos a problemas sociales estructurales y a las actuaciones de las 

élites del poder político y económico de este país. 

2.2.12. Características del distrito de Juliaca  

Aucapuri & Caviedes (2018), en la tesis de maestría analiza criterios muy importantes que 

describen la sociedad demográfica, cultural, social y económica del distrito de Juliaca, 

provincia de San Román, departamento de Puno, caracterizaciones que connotan una ciudad 

potencialmente comercial que a la vez alberga actividades económicas como es el 

contrabando, la minería informal, el lavado de activos, entre otras particularidades que 

motivan una gran actividad delictiva, en una de las metrópolis más importantes de la citada 

región del altiplano. 

2.2.12.1. Generalidades 

El autor describe a Juliaca como la ciudad más importante de la región de Puno y del sur del 

Perú; distrito, que procede de una larga historia de mestizaje, tiene como principal actividad 

económica el comercio; pero con un alto índice de informalidad, lo que genera baja 

recaudación tributaria.  

Refiere que el flujo migratorio le permitió experimentar un alto crecimiento en la década de 

1980, como consecuencia de la sequía que llevó a muchas personas a abandonar las zonas 

rurales, así como por el terrorismo y la violencia y que para los años 90, el crecimiento 

continuó, pero más moderadamente, sin planificación urbana, con mínimas condiciones de 
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saneamiento básico y salubridad, sustentado en el comercio y servicio y la producción 

manufacturera.  

En dichos años, también se incrementó el contrabando y la informalidad, así como la minería 

informal datos emitidos por la Municipalidad Provincial de San Román, cuya condición 

persiste hasta la actualidad, ya que en esta ciudad de las 40,000 unidades empresariales que 

existen el 85% son informales. 

El distrito de Juliaca es el principal núcleo de desarrollo de la provincia de San Román, en la 

región Puno, formando parte de la macro región sur. Por otro lado, se afirma que se 

encuentran varios sectores en desarrollo como el comercio, la manufactura, la minería, la 

agricultura y el turismo. Juliaca constituye el distrito con mayor número de pobladores en la 

región Puno, con un permanente incremento poblacional, lo que ha generado necesidades en 

educación, salud, infraestructura, trabajo, transporte, seguridad y esparcimiento. 

Juliaca viene a ser uno de los distritos con mayor contaminación ambiental y sonora, por lo 

que los esfuerzos desplegados y disposiciones emitidas son insuficientes. El desarrollo en 

infraestructura es limitado y no tiene planificación. El acceso a la educación pública está 

saturado, generando el incremento de centros educativos privados, haciendo que la educación 

sea costosa. Además, el nivel de ingreso de los pobladores se genera con mayor esfuerzo y 

no todas las viviendas cuentan con servicios básicos. 

Los habitantes de Juliaca se han caracterizado por ser muy emprendedores, demostrando 

esfuerzo, tenacidad, apoyo mutuo y ganas de superación de manera organizada, pero no 

cuentan con el apoyo de su autoridad local, regional ni nacional. Con todo, han sabido generar 
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desarrollo, posicionándose como la ciudad comercial más importante del sur del país, pese 

al deficiente acceso a servicios básicos, entre otros. 

2.2.12.2. Violencia delictiva 

Según Aucapuri & Caviedes (2018), los motivos antes señalados motivan que la constante 

actividad comercial que a diario se evidencia en la ciudad de Juliaca, motiva como cualquier 

otra “metrópoli”, en dónde la bonanza económica es una constante se cometan una serie de 

actos delictivos, esto se asemeja a otras grandes ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo, 

entre otras ciudades que viven estrechamente relacionadas con estas características. 

Se puede decir entonces que el tratamiento de la información policial en esta parte de la 

región de Puno es vital, por el gran número de temas delictivos abordados a diario por los 

diferentes medios de comunicación no solo regionales, sino que también se extiende al 

contexto nacional e internacional, por lo que el tratamiento de la información periodística 

policial resulta ser crucial para todo medio de comunicación que pretende liderar en la 

acepción del público. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Hernández, Fernández, & Baptista (2007), El método de investigación es mixto y consiste 

en la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Pueden ser conjuntados 

de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales. 

3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente trabajo de investigación se emplea el método descriptivo analítico pues a 

través de esta investigación se describe y se analiza cómo se da el tratamiento de la 

información periodística en la sección policial de la edición regional del diario Sin Fronteras, 

Puno 2018. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2007), el método de investigación descriptiva - analítico 

refiere a la recolección de datos para probar hipótesis acerca del estado o situación actual de 

un tema de estudio; como su nombre lo indica, su función es solo describir, trazar o narrar 

un fenómeno, el cual consiste en recopilar información, ya sea mediante un análisis de 

contenido o mediante encuestas, entrevistas, etc. Para finalmente estas sean analizadas y 

presentadas como resultado de la investigación. 

3.3. EJES Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS: 

• Tratamiento de la información policial o periodismo de sucesos 
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• Géneros periodísticos 

• Fuentes de información 

• Temática tratada 

3.4. UNIDADES DE ANÁLISIS DE CONTENIDO: 

Análisis de las páginas policiales de la zona norte y la zona sur de la edición regional del 

diario sin fronteras en los meses setiembre y octubre del 2018. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación por las características de las variables en estudio, es de tipo: 

• POR El ALCANCE TEMPORAL: Es sincrónica porque se realiza en un determinado tiempo. 

• POR SU AMPLITUD: Es micro investigación porque involucra a una determinada cantidad 

de diarios analizados así como a personas encuestadas. 

• POR SU FUENTE: Es primaria porque se obtuvieron datos de primera mano, es decir, han 

sido recogidos u obtenidos por el investigador. 

• POR SU CARÁCTER: Es cuantitativo por ser una investigación medible y verificable en 

datos o cifras porcentuales. 

• POR SU NATURALEZA: Por un lado es empírica porque se obtuvieron datos para la 

investigación a través de la experiencia directa. Por otro lado es documental porque se 

recopiló y organizó información para el marco teórico científico. 

• POR SU MARCO: Es de campo porque se obtuvo información en un ambiente natural donde 

el grupo investigado se desenvuelve. 
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• POR EL TIPO DE ESTUDIO: Es de recopilación porque se obtienen datos de diferentes 

fuentes. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

En la presente investigación se ha considerado a todas las páginas policiales aparecidas en el 

diario Sin Fronteras 2018 y la totalidad de redactores de planta de este medio de 

comunicación, 8 de Puno y 5 de Juliaca, incluyendo al editor. 

3.6.2. Muestra 

La muestra responde a la siguiente información: 

• Analizar las 2 páginas de la sección policial tanto de la zona norte así como de la zona sur 

del diario Sin Fronteras correspondiente a 61 ediciones en 2 meses de estudio (setiembre y 

octubre), haciendo un total de 122 páginas analizadas. 

• En el caso de las encuestas estas fueron aplicadas a la totalidad de redactores de planta 

incluidos el editor del Diario Sin Fronteras.  

• En cuanto a la entrevista estructurada, esta fue aplicada al editor del diario Sin fronteras 

para establecer los criterios generales y particulares de este medio de comunicación. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.7.1. Análisis de contenido 

López (2016), define que es una metodología de las disciplinas sociales que se enfoca al 

estudio de los contenidos de la comunicación y parte del principio de que examinando 

textos es posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo 

de producción. Es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un significado 
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conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o 

generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto. 

El análisis de contenido da comienzo alrededor de 1920, esta técnica facilitó las 

investigaciones en cuatro sectores de análisis de medios (en qué medios), de contenido (el 

qué), de audiencia (el a quién) y, de efectos (el con qué efecto). 

Respescto a esto Berelson (1942), define este método como cuantitativo. Lo define como una 

técnica de indagación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación que a su vez propone distinguir las categorías del What is Said 

y las de How is Said. El análisis de contenido, se ha conocido desde tiempo atrás como un 

método, procedimiento o conjunto de técnicas aplicables a mensajes escritos u orales cuya 

finalidad es de conocer las entre líneas de cada mensaje, o determinar la manera como son 

llevados estos mensajes a los diferentes públicos.  

Pero más allá de sus diferentes visiones teóricas, esta práctica de análisis de mensajes se ha 

convertido en una herramienta de suma importancia en los últimos tiempos; conocido como 

una estrategia de comunicación que ha hecho historia, el análisis de contenido comenzó a dar 

sus primeros pasos a finales del siglo XVII.  

3.7.2. Unidades de análisis 

Para introducirse al análisis de contenido es necesario distinguir claramente las unidades de 

análisis, utilizando algunas subdivisiones. Las distinciones propuestas por Berelson son: 

Unidad de registro y unidad de contexto. 

a) La unidad de registro: Es “la porción más pequeña del contenido dentro del cual se 

cuantifica la aparición de una referencia”. 



99 

 

b) Unidad de contexto: Es la “porción más grande de contenido que se pueda analizar para 

caracterizar la unidad de registro”. Un ejemplo, la unidad de registro sería la “palabra” dentro 

de un contexto. O bien una frase u oración (unidad de registro) dentro de un párrafo (unidad 

de contexto). 

c) Unidad de clasificación y unidad de enumeración. Esta distinción se refiere a la forma 

mediante la cual se analiza o clasifica el contenido, es decir, la categoría (tema) utilizado y 

la cuantificación o registro del mismo. Se refiere también el número de veces en que aparece 

en el texto el tema.  

d) Distinción de los niveles de análisis. Se refiere a la relación de los ejemplares del contenido 

entre sí, la estructura que representan y su profundidad. 

Cinco son las unidades de contenido que propone Berelson para el análisis: palabras, temas, 

personajes, ítems y medidas de espacio-tiempo. 

a) La palabra: es la unidad más pequeña en el análisis de contenido. 

b) El tema: es una oración simple, o sea, el sujeto y predicado; un enunciado bimembre. 

c) El personaje o personajes: son el individuo o individuos en torno a los cuales gira la 

narración. 

d) El ítem: es la unidad “natural” que puede ser un libro, un artículo, un reportaje o un 

discurso. 

e) Las medidas de espacio-tiempo: se refieren a las divisiones físicas del contenido: una línea, 

un párrafo (en el caso de impresos), el minuto en la radio, el pie en el cine, o cualquier unidad 

que se seleccione según el criterio y el objetivo del investigador.  
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3.7.3. Los Primeros Estudios 

“Las indagaciones empíricas sobre el contenido de los estudios teológicos (…) cuando la 

Iglesia estaba inquieta por la difusión de temas de índole no religioso a través de los 

periódicos”, Krippendorff (1990), marcan el inicio de los primeros estudios de análisis de 

contenido formulados para finales del siglo XVII. 

Pero más allá de estas investigaciones empíricas, autores hoy reconocidos como precursores 

de esta modalidad de análisis, lograron marcar un antes y un después en el análisis de 

contenido. Un buen ejemplo de ello, viene dado por el estudio basado en “la interpretación 

de textos sagrados y misteriosos, un análisis cuantitativo de material impreso que tuvo lugar 

en Suecia en el año 1640. 

Según relata la historia contada por expertos en el área como Andréu Abela, Klaus 

Krippendorff, Luís Porta, entre otros, la interpretación de estos textos sagrados figuran como 

el primer indicio de análisis, en el cual estos mismos autores describen un episodio 

enmarcado en 90 himnos, llamados Los Cantos de Sion, los que a su vez fueron tildados de 

ir en contra de la moral del Clero Sueco, para el momento del estudio. 

Siguiendo esta línea de moralidad, el análisis practicado a estos himnos consistió en 

determinar qué tan favorables o desfavorables eran los temas religiosos de esta colección de 

cantos. En este sentido, los resultados obtenidos fueron comparados, y al no conseguirse 

diferencias significativas entre los códigos computados, se fortaleció el debate metodológico 

en este tipo de estudio. 

Bajo esta orientación relativamente empírica, en el año 1892, el francés Berelson (1942), 

realizó un trabajo titulado “La expresión de las emociones y de las tendencias del lenguaje”. 
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Éste consistió en una investigación sobre El Éxodo de la Biblia, fundamentando en la 

clasificación de las palabras que incluían el texto, a través de una preparación rigurosa del 

material analizado. 

Así, fueron dándose estudios más o menos prácticos, pero todos enrumbados hacia el análisis 

de textos. Este hecho condujo a que esta técnica, se fuera perfeccionando según nuevos 

aportes y criterios metodológicos, que hicieron de cada uno, acontecimientos de relevancia 

para sustentar las bases de los que se aplican actualmente. 

En hilo continuo de la historia, y con un estudio poco más complejo que los anteriores, Loebel 

en el año 1903, publicó una propuesta que llamó “Estructura interna o de contenido de las 

funciones sociales de los periódicos”, que no tuvo mucho auge en su época, ni tampoco 

consiguió estimular otras investigaciones, pero que sirvió como base para los estudios 

actuales. 

Tomando en cuenta esta situación, el análisis de contenido, según plantea Berelson, 

experimenta una segunda etapa, la cual se caracteriza por:  

a) Uso de herramientas estadísticas 

b) Desarrollo de nuevos conceptos apropiados para la recolección de datos: actitudes, 

estereotipos, valores, instrumentos de propaganda. 

c) Cristalización de procedimientos de investigación en los primeros textos metodológicos, 

los cuales, estuvieron consagrados únicamente al análisis de contenido. 

Este avance metodológico en este procedimiento analítico, hacen que este adquiera mayor 

fuerza no sólo en el campo de la comunicación, sino que logra expandir su rango de acción 

en áreas como la sociología, la historia, la educación y la psicología. Este hecho, hace que se 



102 

 

empiece a “aceptar la idea de combinar el significado del material analizado con el análisis 

estadístico”. 

Por su parte Boronat (2005), refiere que los trabajos sobre el análisis de la prensa  ha 

permitido explorar de forma racional, reflexiva e explicativa las inmensas posibilidades que 

ofrecen los medios de comunicación, en este caso, la prensa, sin dejar de reconocer el peso 

sustantivo que actualmente tienen las nuevas tecnologías en el campo de la información, 

haciendo un análisis respetando los siguientes criterios: 

• Secciones de medio de comunicación 

• Marco y ámbito de los temas 

• Profesionales implicados 

• Nivel educativo 

• Fuentes de información y consulta 

• Número de notas periodísticas por página 

• Ubicación, volumen y color 

• Temática 

• Texto-imagen 

• Procedencia de la información 

• Destinatarios, entre otros aspectos. 
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis de contenido 

• Ficha de análisis de 

contenido 

• Fichas mixtas 

• Fichas de resumen 

Encuesta 
• Cuestionario de 

encuesta. 

Entrevista 
• Cuestionario de   

entrevista. 

Observación participante • Ficha de observación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que a continuación se exponen y analizan son comprobantes de la aplicación 

de los instrumentos como: el análisis de contenido de las páginas policiales (zona sur y norte), 

de la edición regional del diario Sin Fronteras correspondientes a los meses de setiembre y 

octubre del 2018; asimismo se agrega los datos recogidos mediante una encuesta realizada a 

los redactores de planta de las ciudades de Puno y Juliaca de este importante medio de 

comunicación, resultados que permitieron corroborar la información obtenida mediante estas 

dos técnicas de investigación.  

López (2016), respecto a análisis de contenido, se elaboró una ficha de análisis de contenido 

para la recolección de datos, destacando las variables como el autor de la noticia; procedencia 

de la noticia; el número de página de las informaciones policiales; el número de notas 

consideradas en cada página; si la fotografía corresponde al hecho o se adjunta una imagen 

de archivo, los géneros y sub-géneros periodísticos utilizados en la redacción de la 

información, las fuentes de información, los temas más destacados y sí la nota principal de 

cada página aparece en portada o contraportada o como nota secundaria en la portada o 

contraportada. 

El cuestionario entregado a los redactores del diario Sin Fronteras (8 de Puno y 5 de Juliaca), 

consistió el 8 preguntas que nos permitió conocer cuáles son los géneros y sub-géneros 

periodísticos empleados en la redacción de las noticias; que fuentes de información son 

consideradas para la realización de sus noticias; cuáles son los temas que mayormente son 



105 

 

tratados en la presentación de las noticias y sí los redactores consideras relevante la sección 

policial en la edición regional de este matutino y sí esto influye en su venta. 

Diniz et al (2014), afirma que con la observación participante se recoger información a través 

de una ficha de observación que se basó en la experiencia compartida del investigador con la 

sala de redacción y la experiencia laboral de muchos años en el medio.  

4.1. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA SECCIÓN POLICIAL DEL DIARIO 

SIN FRONTERAS 

4.1.1. Procedencia de la fuente 

Tabla 2. Zona y autor de la noticia 

 
CODIGO_AUTOR 

TOTAL 
Brenda 

Zeballos 

Ernesto 

Quispe 

Kevin 

Moncada 

Luis 

Hinojosa 

Reylando 

Puma 

Ronald 

Vasquez 

Saul 

Quea 

Sin 

Fronteras 

Yenifer 

Torres 

ZONA 

NORTE 

37 1 0 0 2 12 0 7 2 61 

60,7% 1,6% 0,0% 0,0% 3,3% 19,7% 0,0% 11,5% 3,3% 100,0% 

ZONA 

SUR 

0 0 4 14 0 0 37 6 0 61 

0,0% 0,0% 6,6% 23,0% 0,0% 0,0% 60,7% 9,8% 0,0% 100,0% 

TOTAL 

37 1 4 14 2 12 37 13 2 122 

30,3% 0,8% 3,3% 11,5% 1,6% 9,8% 30,3% 10,7% 1,6% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 2, sobre el autor de la noticia encontramos que en la zona norte de la región de 

Puno, el 60,7% de notas policiales redactadas corresponden a la periodista Brenda Zeballos, 

el 19,7% al periodista Ronald Vásquez, el 11.5% es firmado por el diario Sin fronteras, el 

3.3% a la periodista Yenifer Torres y el 1.6% al periodista Ernesto Quispe. 
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Respecto a la zona sur hallamos que el 60.7% corresponde al periodista Saúl Quea, el 23.0% 

al periodista Luis Hinojosa, el 10.7% es firmado por el diario Sin Fronteras y el 6.6% al 

periodista Kevin Moncada.  

La mayor participación en la redacción de los periodistas Brenda Zeballos en el norte y Saúl 

Quea en el sur responden a que de acuerdo a la estructura orgánica de este medio de 

comunicación dispone a que un redactor asuma las notas policiales en cada ciudad, 

alternando esta función con el resto de redactores en los días de descanso de ambos 

periodistas.  

4.1.2. Soporte 

Tabla 3. Zona y numero de página 
 

N° DE PÁGINA 

TOTAL 3 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ZONA 

NORTE 

0 1 0 3 1 7 8 2 1 10 25 3 61 

0,0% 1,6% 0,0% 4,9% 1,6% 11,5% 13,1% 3,3% 1,6% 16,4% 41,0% 4,9% 100,0% 

ZONA 

SUR 

1 1 3 0 6 8 3 3 1 22 12 1 61 

1,6% 1,6% 4,9% 0,0% 9,8% 13,1% 4,9% 4,9% 1,6% 36,1% 19,7% 1,6% 100,0% 

TOTAL 

1 2 3 3 7 15 11 5 2 32 37 4 122 

0,8% 1,6% 2,5% 2,5% 5,7% 12,3% 9,0% 4,1% 1,6% 26,2% 30,3% 3,3% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

Respecto a la tabla 3, sobre en qué número de página en el que se encuentra la página 

policial de la zona norte encontramos que el 41.0% se ubica en la página n° 19, el 16.4% en 

la página n° 18, el 13.1% en la página n° 15, el 11.5% en la página n° 14, el 4.9% en la página 

n° 12 y página n° 20, el 3.3% en la página n° 16 y el 1.6% en las páginas n° 8-13 y 17. 
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Respecto a la zona sur hallamos que el 36.1% se ubica en la página n° 18, el 19.7% en la 

página n° 19, el 13.1% en la página n° 14, el 9.8% en la página n° 13, el 4.9% en las páginas 

n° 11-16 y 17, y el 1.6% en las páginas n° 3-8 y 17. 

La variación en la ubicación de las notas policiales responde a diferentes factores entre 

ellos la trascendencia de la información, la pauta publicitaria, entre otros criterios, pero en 

esencia se puede analizar que según este cuadro a la zona norte se le asigna prioritariamente 

la página 19 y a la zona sur la página 18, como parte de la estructura del formato del periódico 

Tabla 4. Zona y procedencia 

PROCEDENCIA 

ZONA_COD 

TOTAL ZONA 

NORTE 

ZONA SUR 

Acora 0 2 2 

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

Ananea 1 0 1 

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

Arapa 1 0 1 

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

Ayaviri 2 0 2 

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

Azangaro 1 0 1 

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

Caracoto 1 0 1 

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

Chucuito 0 1 1 

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

Coata 1 0 1 

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

Crucero 1 0 1 

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

Desaguadero 0 1 1 

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

Huancane 1 0 1 

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

Ilave 0 1 1 

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

Juliaca 36 1 37 

97,3% 2,7% 100,0% 

La Rinconada 5 0 5 

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

Laraqueri 0 1 1 

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

Mañazo 0 2 2 

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

Nicasio 1 0 1 
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100,0% 0,0% 100,0% 

Orurillo 1 0 1 

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

Paucarcolla 0 2 2 

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

Plateria 0 1 1 

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

Puno 0 47 47 

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

Pusi 1 0 1 

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

San Gabán 2 0 2 

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

San Juan del Oro 2 0 2 

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

San Miguel 2 0 2 

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

Sandia 1 0 1 

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

Taraco 1 0 1 

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

Tiquillaca 0 1 1 

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

Yunguyo 0 1 1 

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

TOTAL 61 61 122 

50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y  

octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4, evidenciamos que respecto a la zona norte, el 89.3% de las notas 

periodísticas publicadas corresponden a la ciudad de Juliaca, el 3.9% a La Rinconada, el 

2.4% a San Juan del Oro – San Gabán y San Miguel, el 1.2% a las ciudades de Ananea, 

Azángaro, Caracoto, Crucero, Nicasio, Pusi, Orurillo y Taraco. 

Respecto a la zona sur hallamos que el 90.4% refieren a la ciudad de Puno el 2.2% a 

Paucarcolla, Plateria y Acora, y el 1.2% a Yunguyo, Tiquillaca, Laraqueri, Desaguadero, 

Coata y Chucuito. 

Según el dato concluimos que en la zona norte de la región, Juliaca es la ciudad con mayor 

incidencia de notas policiales y en la zona sur es Puno, evidenciando una menor incidencia 
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de notas policiales del resto de ciudades, ya que según la estructura del medio, dispone dos 

páginas provinciales: una para la zona sur y otra para la zona norte, en las cuales consigan 

este tipo de informaciones y son en las ciudades de Puno y Juliaca en dónde se presentan el 

mayor número de informaciones de sucesos, está última registra el mayor número de notas 

policiales. 

4.1.3. Ilustración 

Tabla 5. Zona y fotografía 

  FOTO_HECHO_ARCH 

TOTAL FOTOGRAFIA 

DE HECHO 

FOTOGRAFIA 

DE ARCHIVO 

ZONA 

NORTE 

41 20 61 

67,2% 32,8% 100,0% 

ZONA 

SUR 

31 30 61 

50,8% 49,2% 100,0% 

TOTAL 
72 50 122 

59,0% 41,0% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente  

a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

Respecto a la tabla 5, apreciamos que en la zona norte el 67.2% de fotografías registradas 

en esta página son del mismo hecho y el 32.8% corresponden a imágenes de archivo. 

El cuanto a la zona sur evidenciamos que el 50.8% de fotografías son del mismo hecho, 

frente a 79.2% que son imágenes de archivo. 

Aucapuri & Caviedes (2018), Conforme a este cuadro decimos que para la zona norte es 

más importante registrar la fotografía del mismo hecho y en contados casos adjuntar una foto 

de archivo; contrariamente a la zona sur en dónde publicar una foto del hecho o una foto de 
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archivo no tiene mayor importancia; por lo que podemos afirmar que esto responde a las 

características propias de la sociedad de Juliaca. 

4.1.4. Género periodístico 

Tabla 6. Zona y género periodístico 

  GEN_INF_INT_OPI 
TOTAL 

INFORMATIVO INTERPRETATIVO OPINION 

ZONA 

NORTE 

45 15 1 61 

73,8% 24,6% 1,6% 100,0% 

ZONA 

SUR 

51 10 0 61 

83,6% 16,4% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
96 25 1 122 

78,7% 20,5% 0,8% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y  

octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6, nos muestra que en la zona norte el 73.8% de información corresponden al 

género periodístico informativo, el 24.6% obedecen al género Interpretativo y el 1.6% están 

referidos al género de opinión. 

En lo que concierne a la zona sur se aprecia que el 83.6% corresponden al género 

periodístico informativo y el 16.4% al género periodístico interpretativo, descartando el 

género de opinión en el tratamiento de la información periodística. 

Respecto a este cuadro podemos indicar que los periodistas del diario Sin Fronteras optan 

por el género informativo debido a las diferentes comisiones asignadas y al número de 

incidencias que se reportan en el día a día, lo que en la mayoría de los casos no les permite 

profundizar o ampliar la información que brindar a los lectores. 
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Tabla 7. Zona y sub-género periodístico informativo 

 
INF_NOT_INF_ENT 

TOTAL Noticia 

Informativa 

Informe 

Periodistico 

Entrevista 

Objetiva 

ZONA 

NORTE 

32 16 13 61 

52,5% 26,2% 21,3% 100,0% 

ZONA 

SUR 

40 13 8 61 

65,6% 21,3% 13,1% 100,0% 

TOTAL 
72 29 21 122 

59,0% 23,8% 17,2% 100,0% 

Fue Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente  

a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia.  

 

En la tabla 7, evidencia que en la zona norte el 52.5% de géneros informativos hallados 

corresponden a la noticia informativa, el 26.2% obedece al informe periodístico y el 21.3% 

están referido a la entrevista objetiva. 

Respecto a la zona sur se aprecia que el 65.6% está ligado a la noticia informativa y el 

21.3% responde al informe periodístico y el 13.1% a la entrevista objetiva, hallando cierta 

relación respecto a la zona y el sub-género informativo que presentan en sus informaciones. 
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Tabla 8. Género y sub-géneros periodísticos 

  
GENERO_PERIODISTICO_TOTAL 

Total 
  

Noticia 

Informativa 

Informe 

periodistico 

Entrevista 

objetiva 
Reportaje Cronica 

Entrevista 

perfil 
Ensayo 

INFORMATIVO 

71 28 1 0 0 0 0 100 

71,0% 28,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

INTERPRETATIVO 

0 0 0 7 12 2 0 21 

0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 57,1% 9,5% 0,0% 100,0% 

OPINION 

0 0 0 0 0 0 1 1 

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

TOTAL 

71 28 1 7 12 2 1 122 

58,2% 23,0% 0,8% 5,7% 9,8% 1,6% 0,8% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8, apreciamos que el 71% del género periodístico informativo corresponde a 

la noticia informativa, el 28% al informe periodístico y el 1% a la entrevista objetiva. 

En lo que respecta a género interpretativo vemos que el 57.1% corresponde a la crónica, 

el 33.3% al reportaje y el 9.5% a la entrevista perfil. 

El género de opinión no es utilizado en la redacción de las noticia, y el único caso 

corresponde al ensayo. 

Respecto a este cuadro se aprecia que la nota informativa se impone al resto de sub-

géneros informativos, ya que los periodistas deben realizar entre 4 a 7 notas diarias, esto no 

les permite realizar una labor más ampliada de los hechos; en cuanto al género informativo, 

la crónica es la más empleada ya que el periodista puede interpretar y contar mejor los hechos 

noticiosos mediante este sub-género periodístico.  
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4.1.5. Fuentes de información 

Tabla 9. Zona y fuentes de información 

 
TIPO_FUENTES 

Total 
Oficiales No oficiales Agencias 

Oficiales y 

no oficiales 

ZONA 

NORTE 

16 37 1 7 61 

26,2% 60,7% 1,6% 11,5% 100,0% 

ZONA 

SUR 

26 26 1 8 61 

42,6% 42,6% 1,6% 13,1% 100,0% 

TOTAL 
42 63 2 15 122 

34,4% 51,6% 1,6% 12,3% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 

2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9, evidencia que en la zona norte de considera el 60.7% de fuentes no oficiales, 

el 26.2% de fuentes oficiales y el 11.5% de fuentes oficiales / no oficiales y el 1.6% toma 

como fuente a las agencias de información. 

Respecto a la zona sur, el 42.6% corresponde a las fuentes oficiales y a las fuentes no 

oficiales, el 13.5% a las fuentes oficiales / no oficiales y el 1.6% a agencias de información. 

Este cuadro nos detalla que existe una mayor importancia y cuidado en el tratamiento de 

la información policial en la zona norte de la región con respecto a la zona sur, ya que 

consideran por lo general fuentes no oficiales que evidencian reunir información desde el 

mismo lugar de los hechos, por lo contrario en la zona sur los periodistas acuden a fuentes 

oficiales y no oficiales según sea el caso. 
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Tabla 10. Cuadro 9 fuentes y sub-categoría de fuentes 

  

FUENTE_SUB-CATEGORÍA 

Total 
F. 

Institucionales 

F. 

Policiales 

F. 

Judiciales 
F.Propias Protagonistas M.Comunicacion 

Insti - 

Propias 

Policiales 

- Propias 

Policiales - 

Protagonista 

Oficiales 

11 27 2 1 0 0 0 0 1 42 

26,2% 64,3% 4,8% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 100,0% 

No 

oficiales 

0 0 0 38 24 1 0 0 0 63 

0,0% 0,0% 0,0% 60,3% 38,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Agencias 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

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

Oficiales 

y no 

oficiales 

0 0 0 0 0 0 1 6 8 15 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 40,0% 53,3% 100,0% 

TOTAL 

11 27 2 39 24 3 1 6 9 122 

9,0% 22,1% 1,6% 32,0% 19,7% 2,5% 0,8% 4,9% 7,4% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

Respecto a la tabla 10, apreciamos que de las fuentes oficiales el 64.3% corresponde a las 

fuentes policiales, el 26.2% a fuentes institucionales y el 9.5% a fuentes judiciales. 

El cuanto a las fuentes no oficiales evidenciamos que el 60.3% corresponde a fuentes 

propias, el 38.1% a los protagonistas de la noticia y el 1.6% a los medios de comunicación. 

En lo concerniente a fuentes oficiales y no oficiales, se ve que el 53.3% opta por las fuentes 

policiales y protagonistas, el 40% corresponde a fuentes policiales y propias y el 6.7% a las 

fuentes institucionales y propias.  

Según el cuadro podemos decir que los periodistas de este medio de comunicación acuden 

en su mayoría a las fuentes policiales y a los protagonistas de los hechos, esto les permite 

tener una mejor información que en muchos casos suele ser contrastada con otras fuentes. 
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4.1.6. Temática 

Tabla 11. Zona y temas 

  TEMAS 
Total 

  Delitos Siniestros Otros temas 

ZONA 

NORTE 

45 12 4 61 

73,8% 19,7% 6,6% 100,0% 

ZONA 

SUR 

46 11 4 61 

75,4% 18,0% 6,6% 100,0% 

TOTAL 
91 23 8 122 

74,6% 18,9% 6,6% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y 

octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 11, muestra que en la zona norte 73.8% refiere temas relacionados a los delitos, 

el 19.7% corresponde a siniestros y el 6.6 a otros temas. 

Respecto a la zona sur, el 75.4% corresponde a delitos, el 18.0% a siniestros y el 6.6 a 

otros temas, en ambos casos se aprecia que respecto a las notas periodísticas policiales 

mayormente tratadas están referidas a delitos en sus diferentes modalidades. 

Con ello se evidencia que tanto en la zona norte como en la zona sur de la región, los 

delitos cobran mayor relevancia, seguido de los siniestros entre otros temas que son 

abordados en cada edición del diario Sin Fronteras. 
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Tabla 12. Temas y sub temas recurrentes 

 

DELITO_SINIESTRO 

Total Contra la 

libertad 
personal 

Contra la 

libertad 
sexual 

Contra el 

patrimonio 

Riesgo y 

Falcedad 

Accidentes 

de 
Transito 

Catastrofes Incendion 
Otros 

Temas 

Delitos 
38 17 28 8 0 0 0 0 91 

41,8% 18,7% 30,8% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Siniestros 
0 0 0 0 15 4 4 0 23 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 65,2% 17,4% 17,4% 0,0% 100,0% 

Otros 

temas 

0 0 0 0 0 0 0 8 8 

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

Total 
38 17 28 8 15 4 4 8 122 

31,1% 13,9% 23,0% 6,6% 12,3% 3,3% 3,3% 6,6% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 

2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 12, encontramos que respecto a los delitos el 41.8% corresponden a delitos 

contra la libertad personal, el 30.8% a delitos contra el patrimonio, el 18.7% a delitos contra 

la libertad sexual y el 8.8% a delitos de riesgo y falsedad. 

En lo que respecta a siniestros el 65.2% corresponde a accidente de tránsito, el 17.4% a 

catástrofes e incendios respectivamente y otros temas que también son considerados pero en 

menor cuantía. 

Los delitos contra la libertad personal; ya sean estos homicidios, asesinatos, crímenes, 

trata de personas, suicidios, abortos, lesiones en general, entre otros son los más reincidentes 

en la presentación de la información; seguido de cerca de los delitos contra el patrimonio 

como robos, hurtos, estafas, asaltos y contra la libertad sexual como violaciones, acosos, 

agresiones sexuales, proxenetismo, entre otros. En cuanto a los siniestros, la mayor 

recurrencia está referida a accidentes de tránsito, seguido de catástrofes naturales así como 

incendios. 
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Tabla 13. Sub temas por zonas 

DELITO_SINIESTRO 
Total 

 

Contra 

la 

libertad 

personal 

Contra 

la 

libertad 

sexual 

Contra el 

patrimonio 

Riesgo y 

Falcedad 

Accidentes 

de 

Transito 

Catastrofes Incendion 
Otros 

Temas 
 

ZONA 

NORTE 

15 8 19 3 7 3 2 4 61 

24,6% 13,1% 31,1% 4,9% 11,5% 4,9% 3,3% 6,6% 100,0% 

ZONA 

SUR 

23 9 9 5 8 1 2 4 61 

37,7% 14,8% 14,8% 8,2% 13,1% 1,6% 3,3% 6,6% 100,0% 

TOTAL 
38 17 28 8 15 4 4 8 122 

31,1% 13,9% 23,0% 6,6% 12,3% 3,3% 3,3% 6,6% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

De acuerdo al tabla 13, hallamos que en la zona norte el 31.1%  corresponde a delitos 

contra el patrimonio, el 24.6% a delitos contra la libertad personal, el 13.1% delitos contra la 

libertad sexual, el 11.5% a accidentes de tránsito, el 4.9 a delitos de riesgo y falsedad así 

como catástrofes, 3.3% a incendios y el 6.6 a otros temas abordados. 

Respecto a este cuadro podemos señalar que en la zona norte predominan los delitos contra 

el patrimonio; es decir delitos como robos, hurtos, asaltos atentados contra la propiedad 

privada, entre otros; seguido muy de cerca por los delitos contra la libertad personal como 

homicidios, asesinatos, crímenes, suicidios, entre otros. 

En cuanto a la zona sur los delitos que predominan son contra la libertad personal y en 

igual preponderancia delitos contra el patrimonio y delitos contra la libertad sexual, lo que 

demuestra que ambas zonas, existe gran cantidad de delitos cometidos a diario. 
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Tabla 14. Zona y fuentes de información 

 

FUENTE_SUBGENERO 

Total F. 

Institucionales 

F. 

Policiales 

F. 

Judiciales 

F. 

Propias 
Protagonistas M.Comunicacion 

Insti - 

Propias 

Policiales 

- Propias 

Policiales - 

Protagonista 

ZONA 

NORTE 

5 10 0 22 16 1 0 3 4 61 

8,2% 16,4% 0,0% 36,1% 26,2% 1,6% 0,0% 4,9% 6,6% 100,0% 

ZONA 

SUR 

6 17 2 17 8 2 1 3 5 61 

9,8% 27,9% 3,3% 27,9% 13,1% 3,3% 1,6% 4,9% 8,2% 100,0% 

TOTAL 
11 27 2 39 24 3 1 6 9 122 

9,0% 22,1% 1,6% 32,0% 19,7% 2,5% 0,8% 4,9% 7,4% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 

2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 14, indica que en la zona norte el 36.1% se consideran fuentes propias, el 

26.2% acude a los protagonistas de la noticia, el 16.4% a fuentes policiales, el 8.2% a fuentes 

institucionales, el 1.6% a otros medios de comunicación, el 6.6% a las fuentes policiales y 

protagonistas y el 4.9% a fuentes policiales y propias. 

Respecto a la zona sur se aprecia que el 27.9% recurre a fuentes policiales así como a 

fuentes propias, el 13.1% a los protagonistas, el 9.8% a fuentes institucionales, el 3.3% a 

fuentes judiciales así como a otros medios de comunicación, el 8.2% a fuentes policiales y 

protagonistas, el 4.9% a policiales y propias y finalmente el 1.6% a institucionales y propias. 

Según el cuadro vemos que para los periodistas de la zona norte es más importante recurrir 

a las fuentes propias como de los familiares, amigos y conocidos de los autores o las víctimas, 

así como de vecinos o mediante la observación propia en el lugar de los hechos o el escenario 

del crimen seguidamente de los protagonistas de los hechos. 

En cuanto a los reporteros de la zona norte acuden más a las fuentes policiales, así como 

a las fuentes propias en igual proporción. 
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Tabla 15. Autor de la noticia y géneros periodísticos 
 

GEN_INF_INT_OPI 

Total 
INFORMATIVO INTERPRETATIVO OPINION 

OR 

Brenda 

Zeballos 

29 8 0 37 

78,4% 21,6% 0,0% 100,0% 

Ernesto 

Quispe 

0 1 0 1 

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

Kevin 

Moncada 

3 1 0 4 

75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Luis 

Hinojosa 

12 2 0 14 

85,7% 14,3% 0,0% 100,0% 

Reylando 

Puma 

2 0 0 2 

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

Ronald 

Vasquez 

11 1 0 12 

91,7% 8,3% 0,0% 100,0% 

Saul Quea 32 5 0 37 

86,5% 13,5% 0,0% 100,0% 

Sin 

Fronteras 

10 2 1 13 

76,9% 15,4% 7,7% 100,0% 

Yenifer 

Torres 

1 1 0 2 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 100 21 1 122 

82,0% 17,2% 0,8% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 

2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 15, se tiene que en el caso de la periodista Brenda Zeballos el 78.4% 

de su información emitida responde al género informativo, 21.6% al género interpretativo y 

0% al género de opinión; el periodista Ronald Vásquez el 91.7 emplea el género periodístico 

informativo, el 8.3% el género periodístico interpretativo y 0% el género de opinión; el 

periodista Reynaldo Puma emplea el 100% del género periodístico informativo y el 0% al 

género de opinión; y la periodista Yenifer Torres emplea el 50% al género informativo, 50% 

al género interpretativo y 0% al género de opinión. 
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Por otro lado el periodista Saúl Quea el 86.5% responde al género periodístico 

informativo, 13.5% al género periodístico interpretativo y 0% al género periodístico de 

opinión; el periodista Luis Hinojosa emplea el 85.7% el género periodístico informativo, el 

14.3% el género periodístico interpretativo y 0% el género de opinión; el periodista Kevin 

Moncada utiliza el 75.0% del género periodístico informativo, el 25.0% el género 

periodístico interpretativo y 0% el género de opinión; finalmente la firma Sin Fronteras 

emplea el 76.9% el género periodístico informativo, el 15.4% el género periodístico 

interpretativo y el 7.7% el género periodístico de opinión. 

En suma, los periodistas de la zona sur y norte de inclinan por el género informativo y 

pocas veces acuden al género interpretativo debido al tiempo que le toma recoger la 

información de los hechos y al número de notas que deben ser presentadas a diario. 
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Tabla 16. Autor de la noticia y los temas de información 

 

DELITO_SINIESTRO 

Total 
Contra 

la 

libertad 
personal 

Contra 

la 

libertad 
sexual 

Contra el 

patrimonio 

Riesgo y 

Falcedad 

Accidentes 
de 

Transito 

Catastrofes Incendion 
Otros 

Temas 

Brenda 
Zeballos 

7 6 15 2 5 1 1 0 37 

18,9% 16,2% 40,5% 5,4% 13,5% 2,7% 2,7% 0,0% 100,0% 

Ernesto 

Quispe 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

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

Kevin 

Moncada 

0 1 0 1 1 1 0 0 4 

0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Luis 
Hinojosa 

5 2 1 0 4 0 1 1 14 

35,7% 14,3% 7,1% 0,0% 28,6% 0,0% 7,1% 7,1% 100,0% 

Reylando 

Puma 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 

0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ronald 

Vasquez 

6 0 3 0 0 0 1 2 12 

50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 100,0% 

Saul 
Quea 

14 4 8 4 3 0 1 3 37 

37,8% 10,8% 21,6% 10,8% 8,1% 0,0% 2,7% 8,1% 100,0% 

Sin 

Fronteras 

5 3 1 1 1 2 0 0 13 

38,5% 23,1% 7,7% 7,7% 7,7% 15,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

Yenifer 

Torres 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 

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

TOTAL 
38 17 28 8 15 4 4 8 122 

31,1% 13,9% 23,0% 6,6% 12,3% 3,3% 3,3% 6,6% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 

2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 16, evidencia que la periodística Brenda Zeballos el 40.5% trata temas 

referidos a delitos contra el patrimonio, 18.9% delitos contra la libertad personal, 16.2% 

delitos contra la libertad sexual, 13.5% accidentes de tránsito, 5.4% delitos de riesgo y 

falsedad y 2.7% catástrofes e incendios respectivamente; el periodista trata el 100% de 

delitos contra la libertad personal, la periodista Yenifer Torres considera otros temas y el 

periodista Reynaldo Puma considera el 50% delitos contra la libertad sexual y 50% 

accidentes de tránsito.  

Entre tanto el periodista Saúl Quea emplea el 37.8% delitos contra la libertad personal, 

21.6% delitos contra delitos contra el patrimonio, 10.8% delitos contra la libertad sexual y 
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delitos de riesgo o falsedad respectivamente, 8.1% accidentes de tránsito y otros temas, y 

2.7 incendios; el periodista Luis Hinojosa trata el 35.7% delitos contra la libertad personal, 

28.6% accidentes de tránsito, 14.3% delitos contra la libertad sexual y 7.1% delitos contra 

el patrimonio, incendios, entre otros temas respectivamente; el periodista Kevin Moncada 

trata el 25% de temas referidos a delitos contra la libertad sexual, delitos de riesgo y 

falsedad, accidentes de tránsito e incendios en cada caso. 

Tabla 17. Presencia de la nota policial en la portada 

 PORTADA_NOTA 
Total 

NO SI 

ZONA 

NORTE 

53 8 61 

86,9% 13,1% 100,0% 

ZONA 

SUR 

27 34 61 

44,3% 55,7% 100,0% 

TOTAL 
80 42 122 

65,6% 34,4% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a 

setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 17, vemos que en la zona norte el 89.9% de notas policiales no se presentan en 

la portada y el 13.1% si se presenta en la portada del diario Sin fronteras edición regional 

Puno. 

A la vez evidenciamos que en la zona sur el 44.3% de notas policiales no se presentan en 

la portada y el 55.7% si se presentan en la portada del diario Sin Fronteras edición regional 

Puno. 

Respeto a este cuadro decimos que según la estructura del diario Sin Fronteras, este 

considera la portada para las notas destacadas de la zona sur de la región Puno y la 

contraportada para las notas destacadas de la zona norte. Sin embargo en la zona sur sólo el 



123 

 

44.3% de notas policiales se hacen referencia en la portada principal, el resto lo abordan 

temas políticos, sociales, culturales, entre otros. 

Asimismo y en ese sentido, pese a ser esta regla predominante en la mayoría de ediciones, 

notamos que el 13.1% de notas policiales de la zona norte sí aparecen en la portada principal 

del diario, lo que evidencia un medio de comunicación inminentemente ligado a la 

información periodística policial, con mayor presencia en la zona norte respecto a la zona sur 

de la región de Puno. 

Tabla 18. Cómo se presenta la nota policial en la portada 

 
PORTADA_NOT_SEC 

Total Nota 

principal 

Nota 

secundaria 
No figura 

ZONA 

NORTE 

8 0 53 61 

13,1% 0,0% 86,9% 100,0% 

ZONA 

SUR 

15 22 24 61 

24,6% 36,1% 39,3% 100,0% 

Total 
23 22 77 122 

18,9% 18,0% 63,1% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a  

setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 18, evidencia que en la zona norte el 13.1% de las notas de la página policial 

tiene presencia como nota principal en la portada del diario Sin Fronteras edición regional 

Puno y el 86.9% no figura en este espacio del periódico. 

Respecto a la zona sur el 24.6% de las notas de la página policial tiene presencia como 

nota principal en la portada del diario Sin Fronteras edición regional Puno, el 36.1% figura 

como nota secundaria y en el 39.3% no figura ni como nota principal ni como nota 

secundaria. 
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Tabla 19. Presencia de la nota policial en la contraportada 

 CONTRA_PORTADA 
Total 

NO SI 

ZONA 

NORTE 

13 48 61 

21,3% 78,7% 100,0% 

ZONA 

SUR 

61 0 61 

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

TOTAL 
74 48 122 

60,7% 39,3% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a 

setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

En la tabla 19, vemos que en la zona norte el 78.7% de notas policiales si se presentan 

en la contraportada y el 21.3% no se presenta en la portada del diario Sin fronteras edición 

regional Puno. 

A la vez evidenciamos que en la zona sur el 100% de notas policiales no se presentan en 

la contraportada del diario Sin Fronteras edición regional Puno.  

Según este cuadro podemos analizar que pasa todo lo contrario a lo evidenciado en la 

portada, ya que para la zona norte de la región sí es de vital importancia considerar las 

notas policiales en la contraportada del diario en un 78.8%, siendo estas notas 

determinantes en la preferencia de los lectores por la mismas características sociales de esta 

ciudad. 

Según este cuadro podemos referir que para la zona norte de la región de Puno es de 

vital importancia considerar las notas policiales en la contraportada que es destinada a esta 

zona; respecto a la zona sur, no se presenta en todas sus ediciones, dando paso a hechos de 

investigación, políticos, culturales, deportivos entre otros. 
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TABLA 20. cómo se presenta la nota policial en la contraportada 

 CONTRAPORT_PRIN_SEC 
Total 

Principal Secundaria No figura 

ZONA 

NORTE 

36 13 12 61 

59,0% 21,3% 19,7% 100,0% 

ZONA 

SUR 

0 0 61 61 

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

TOTAL 
36 13 73 122 

29,5% 10,7% 59,8% 100,0% 

Fuente: Páginas de la sección policial del diario Sin Fronteras correspondiente a setiembre y octubre del 2018. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 20, evidencia que en la zona norte el 59.0% de las notas de la página policial 

tiene presencia como nota principal en la contraportada del diario Sin Fronteras edición 

regional Puno, el 21.3% se halla como nota secundaria en la contraportada y 19.7% no figura 

en este espacio. 

Respecto a la zona sur el 100% de notas policiales no figuran en la contraportada ni como 

nota principal ni como nota secundaria. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA ENCUENSTA APLICADA A LOS REDACTOS DEL 

DIARIO SIN FRONTERAS DE LAS CIUDADES PUNO Y JULIACA 

Tabla 21. Localidad y género periodístico 

 

Genero Periodistico 

Total 
G. Informativ 

G. 

Interpretativo 

G. 

informativo, 

Interpretativo 

Localidad 

Juliaca 
0 0 5 5 

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

Puno 
2 3 3 8 

25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 

TOTAL 
2 3 8 13 

15,4% 23,1% 61,5% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 21, y a la encuesta aplicada a los redactores del diario Sin Fronteras 

de las ciudades de Puno y Juliaca se evidencia que el 100% de periodistas de la ciudad de 

Juliaca afirma que utiliza el género informativo e interpretativo en la presentación de sus 

noticias. 

Mientras que los redactores de la ciudad de Puno el 25% menciona que emplea el género 

informativo, el 37.5% aplica el género interpretativo y el otro 37.5% emplea el género 

informativo e interpretativo en la presentación de sus noticias. 

Esto detalla que existe un mejor tratamiento en la información policial por parte de los 

periodistas de la ciudad de Juliaca por la utilización del género informativo e interpretativo; 

esto no sucede en la zona sur en dónde los reporteros utilizaron solo un género periodístico 

y en pocos casos ambos géneros. 
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Tabla 22. Ciudad - Género y subgénero periodístico informativo 

 

Redac_Gen_Informativo 

Total Nota 

Informativa 

Informe 

Periodistico 

Nota 

Informativa 

- Informe 

Periodistico 

Nota 

Informativa 

- Entrevista 

Objetiva 

Nota 

Informativa, 

Inf. 

Periodistico 

y Entrevista 

Objetiva 

Juliaca 
1 0 3 0 1 5 

20,0% 0,0% 60,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

Puno 
2 2 3 1 0 8 

25,0% 25,0% 37,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
3 2 6 1 1 13 

23,1% 15,4% 46,2% 7,7% 7,7% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

Respecto a la tabla 22, el 20% de redactores de la ciudad de Juliaca afirman emplear nota 

informativa, el 60% aplica la nota informativa y el informe periodístico y el 20% refiere 

aplicar la nota informativa, el informe periodístico y la entrevista objetiva. 

En tanto el 25% de los periodistas de la ciudad de Puno refieren utilizar la nota 

informativa, el 25% el informe periodístico, 37.5% la nota informativa e informe periodístico 

y el 12.5% la nota informativa y la entrevista objetiva.  

Tabla 23. Ciudad - Género y subgénero periodístico interpretativo 

 

Redac_Gen_Interpretativo 

Total 
Reportaje Cronica 

Reportaje - 

Cronica 

Reportaje - 

Cronica - 

Entrevista 

perfil 

Juliaca 
0 1 3 1 5 

0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Puno 
1 4 2 1 8 

12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

TOTAL 
1 5 5 2 13 

7,7% 38,5% 38,5% 15,4% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 
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En la tabla 23, evidencia que el 20% de redactores de la ciudad de Juliaca refiere emplear 

la crónica periodística, el 60% aplica el reportaje y crónica periodística y el 20% refiere 

emplear el reportaje, la crónica periodística y la entrevista perfil en la redacción de sus 

noticias. 

Por otro lado, el 12.5% de los periodistas de la ciudad de Puno refieren utilizar el reportaje 

periodístico, el 50% la crónica periodística y el 12.5% emplea la crónica periodística y la 

entrevista perfil en la redacción de sus noticias. 

Tabla 24. Localidad – Fuentes de información 

 

Fuentes_de_Información 

Total 
F. Oficiales 

F. No 

Oficiales 

F. Oficiales 

y No 

oficiales 

F. Oficiales 

y Agencias 

Oficiales, 

No 

oficiales y 

Agencias 

Juliaca 
0 0 3 0 2 5 

0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

Puno 
1 1 2 1 3 8 

12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 37,5% 100,0% 

TOTAL 
1 1 5 1 5 13 

7,7% 7,7% 38,5% 7,7% 38,5% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

Respecto a la tabla 24, el 60% de redactores de la ciudad de Juliaca refiere emplear las 

fuentes oficiales y no oficiales en la presentación de las noticias y el 40% señala utilizar las 

fuentes oficiales, no oficiales y agencias en la redacción de sus noticias. 

Entre tanto, el 7.7% de los periodistas de la ciudad de Puno refieren utilizar las fuentes 

oficiales, 7.7% las fuentes no oficiales, el 38.5 las fuentes oficiales y no oficiales, el 7.7% 

emplea las fuentes oficiales y agencia; y finalmente el 38.5% aplica las fuentes oficiales, no 

oficiales y agencias respectivamente. 
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Esto detalla que los periodistas de la zona norte emplean un mayor número de fuentes de 

información, respecto a los periodistas de la zona sur, ratificando lo hallado en el análisis de 

contenido efectuado a las páginas policiales del diario Sin Fronteras.  

Tabla 25. Localidad – Fuentes y subfuentes oficiales 

 

Fuentes Oficiales 

Total F. 

Institucionales 

F. 

Policiales 

F. 

Institucionales 

y Policiales 

F. 

Institucionales, 

Policiales y 

Juridicas 

Juliaca 
0 0 2 3 5 

0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Puno 
1 4 0 3 8 

12,5% 50,0% 0,0% 37,5% 100,0% 

TOTAL 
1 4 2 6 13 

7,7% 30,8% 15,4% 46,2% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 25, señala que en la ciudad de Juliaca, el 40% de redactores emplea las fuentes 

institucionales y policiales y el 60% señala utilizar las fuentes institucionales, policiales y 

judiciales en la redacción de sus noticias. 

Por su parte el 12.5% de los periodistas de la ciudad de Puno refieren utilizar las fuentes 

institucionales, el 50% las fuentes policiales y finalmente el 37.5% aplica las fuentes 

institucionales, policiales y judiciales respectivamente, afirmando lo hallado en el análisis de 

contenido. 
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Tabla 26. Localidad – Fuentes y subfuentes no oficiales 

 

Fuentes_No_Oficiales 

Total 
F. Propias 

F. 

Protagonistas 

F. Propias y 

Protagonistas 

F. Propias, 

Protagonistas 

y otros 

medios 

Juliaca 
0 0 3 2 5 

0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Puno 
4 2 1 1 8 

50,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

TOTAL 
4 2 4 3 13 

30,8% 15,4% 30,8% 23,1% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 26, indica que en la ciudad de Juliaca, el 60% de redactores emplea las fuentes 

propias y protagonistas y el 40% señala utilizar las fuentes propias, protagonistas y otros 

medios en la redacción de sus noticias. 

Por su parte el 50% de los periodistas de la ciudad de Puno refieren utilizar las fuentes 

propias, el 25% las fuentes de los protagonistas, el 12.5% las fuentes propias y protagonistas 

y el 12.5% aplica las propias, protagonistas y otros medios respectivamente. 

Tabla 27. Localidad – Agencias de información 

 
Agencias 

Total 
Ninguno A. Internet 

A. Internet - 

Locales 

Juliaca 
3 2 0 5 

60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Puno 
4 3 1 8 

50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

TOTAL 
7 5 1 13 

53,8% 38,5% 7,7% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 
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En la tabla 27, indica que en la ciudad de Juliaca, el 60% de redactores no recurre a 

ninguna agencia de información y el 40% señala emplear agencias de internet en la redacción 

de sus noticias. 

Por su parte el 50% de los periodistas de la ciudad de Puno refieren no ninguna agencia 

de información, el 37.5% acude a agencias de internet y, el 12.5% señala acudir a agencias 

locales y de internet para la redacción de sus noticias. 

Tabla 28. Localidad – Temática tratada 

 

Temas_tratados 

Total Delitos y 

Siniestros 

Delitos, 

Siniestros y 

otros temas 

Juliaca 
2 3 5 

40,0% 60,0% 100,0% 

Puno 
7 1 8 

87,5% 12,5% 100,0% 

TOTAL 
9 4 13 

69,2% 30,8% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

Respecto a la tabla 28, indica que en la ciudad de Juliaca, el 40% de redactores aborda 

temas referidos a delitos y siniestros, asimismo el 60% señala emplear temas referidos a 

delitos, siniestros y otros temas en la elaboración de sus noticias. 

Por su parte el 87.5% de los periodistas de la ciudad de Puno refieren recurrir a temas 

referidos a delitos y siniestros y el 12.5% emplea los temas de delitos, sinistros y otros temas 

para la redacción de sus noticias. 
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Tabla 29. Localidad – Delitos 

 

Delitos 

Total 
C. La 

Libertad 

Personal 

C. La 

Libertad 

Sexual 

C. Lib 

Personal, 

Sexual 

C. Lib 

Personal, 

patromino 

C.Lib 

Sexual, 

Patrimonio 

C. 

Patromonio, 

Riesgo o 

Falsedad 

C. Lib 

Persona, 

Sexual, 

patrimonio, 

Riesgo 

falsedad 

Juliaca 
0 0 1 0 2 0 2 5 

0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

Puno 
2 2 0 1 1 1 1 8 

25,0% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

TOTAL 
2 2 1 1 3 1 3 13 

15,4% 15,4% 7,7% 7,7% 23,1% 7,7% 23,1% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

Respecto a la tabla 29, indica que en la ciudad de Juliaca, el 20% de periodistas de aborda 

temas referidos a delitos contra la libertad sexual, asimismo el 40% señala emplear temas 

referidos a delitos contra la libertad sexual y patrimonio y el 40% a los delitos contra la 

libertad persona, libertad sexual, delitos contra el patrimonio y delitos de riesgo y falsedad 

respectivamente. 

Por su parte el 25% de los periodistas de la ciudad de Puno señalan recurrir a temas 

referidos a delitos contra la libertad personal, el 25% a delitos contra la libertad sexual, el 

12.5% a delitos contra la libertad personal y patrimonio, el 12.5% a delitos contra la libertad 

sexual y patrimonio,  el 12.5% a delitos contra el patrimonio y delitos de riesgo y falsedad y 

el 12.5% a delitos contra la libertad personal y libertad sexual, patrimonio y de riesgo y 

falsedad. 

Apreciamos delitos contra la libertad personal; ya sean estos homicidios, asesinatos, 

crímenes, trata de personas, suicidios, abortos, lesiones en general, entre otros son los más 

reincidentes en la presentación de la información; seguido de cerca de los delitos contra el 
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patrimonio como robos, hurtos, estafas, asaltos y contra la libertad sexual como violaciones, 

acosos, agresiones sexuales, proxenetismo, entre otros. 

En cuanto a los siniestros, la mayor recurrencia está referida a accidentes de tránsito 

seguido de catástrofes naturales así como incendios, tal como se evidencio en el análisis de 

contenido. 

Tabla 30. Localidad – Siniestros 

 

Siniestros 

Total Accidentes 

de Transito 

Ac. 

Transito, 

Catastrofes 

Ac. 

Transito, 

Incendios 

Catastrofes, 

Incendios 

Ac. 

Transito, 

Catastrofe, 

Incendios, 

otros 

temas 

Juliaca 
0 1 0 2 2 5 

0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Puno 
5 0 1 1 1 8 

62,5% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

TOTAL 
5 1 1 3 3 13 

38,5% 7,7% 7,7% 23,1% 23,1% 100,0% 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 30, refiere que en la ciudad de Juliaca, el 20% de periodistas de abordan 

siniestros referidos accidentes de tránsito y catástrofes, el 40% señala tratar catástrofes e 

incendios y el 40% a accidentes de tránsito, incendios y otros temas, que son ventilados en 

la información emitida. 

Por su parte el 62.5% de los periodistas de la ciudad de Puno señalan recurrir a siniestros 

referidos a accidentes de tránsito, el 12.5% a accidentes de tránsito e incendios, el 12.5% a 

catástrofes e incendios y el 12.5% a accidentes de tránsito, catástrofes, incendios y otros 

temas. 
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Tabla 31. Importancia de la página policial 

 Importancia_Pagina_Policial 
Total 

Si No 

Juliaca 
5 0 5 

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

Puno 
7 1 8 

87,5% 12,5% 100,0% 

TOTAL 
12 1 13 

92,3% 7,7% 100,0% 

 

Fuente: Periodistas del diario Sin Fronteras 2018 de las ciudades de Puno y Juliaca. 

Diseño: Elaboración propia. 

En la tabla 31, respecto a que si el redactor considera importante la sección policial en la 

edición regional del diario Sin Fronteras, el 100% de periodistas de la ciudad de Juliaca 

afirma que sí es importante la presencia de este espacio en el diario, atribuyendo este hecho 

al posicionamiento, aceptación e incidencia en las ventas de este matutino en la ciudad de 

Juliaca y el resto de ciudades de la zona norte de la región de Puno. 

Por otro lado 85.5.% de los periodistas de la ciudad de Puno señalan sí es importante la 

presencia de este espacio en la edición regional del diario Sin Fronteras, sin embargo el 

12.5% no lo considera relevante, dándole mayor importancia otros temas como el de 

investigación, político, cultural  o social, según sea el caso. 

Esto refiere que los periodistas de la ciudad de Juliaca están en su totalidad convencidos que 

es importante las notas policiales en cada edición del diario Sin Fronteras, percepción que no 

es compartida por los redactores de la ciudad de Puno que sí lo creen necesario considerar 

este tipo de informaciones en las ediciones del diario. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Los géneros periodísticos están plenamente identificados, teniendo mayor 

predominio el género informativo e interpretativo en la construcción de la noticia, pudiendo 

constatar que respecto al género informativo el subgénero más empleado en la construcción 

de la noticia es la nota informativa y el informe periodístico y en lo que respecta al género 

interpretativo destacan la crónica y el reportaje. 

SEGUNDA: 

Los periodistas del diario Sin Fronteras utilizan las fuentes oficiales y no oficiales en 

recolección de datos para la construcción de sus noticias, evidenciando que en la zona norte 

de la región de Puno existe un mayor acercamiento a las fuentes no oficiales como las propias, 

de los protagonistas y testigos de los hechos; respecto a las fuentes oficiales las más 

consultadas son las policiales e institucionales. 

TERCERA: 

Respecto a la temática abordada por este medio se concluye que tiene una mayor 

incidencia en actos delictivos contra la libertad personal, contra la libertad sexual, contra el 

patrimonio entre otros, asimismo narra siniestros como accidentes de tránsito, catástrofes, 

incendios; temas que son reiterativos en cada una de las ediciones de este matutino, ya sea 

en su página policial de la zona norte y sur. 
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CUARTA: 

Existe una diferenciación marcada en el tratamiento de la información policial tanto 

en la zona norte de la región así como en la zona sur; constatando que en la zona norte de la 

región existe mayor interés en los periodistas en abordar con mayor cuidado y profundidad 

los temas relacionados al periodismo policial; lo mismo no ocurre en la zona sur, en dónde 

existen otros contenidos también relevante, ya sean de investigación, políticos, culturales o 

de sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Los géneros periodísticos son tan diversos y con distintas cualidades, que todos deben 

ser empleados por los periodistas al momento de relatar un hecho, se debe incidir más en el 

género interpretativo ya que este hace más atractiva la noticia para los lectores; asimismo 

poco o nada se evidencia respecto al género de opinión que tiene mucha aceptación por el 

público, pero que sin embargo no es tomado en cuenta en las páginas policiales del diario Sin 

Fronteras. 

SEGUNDA: 

Las fuentes de información al igual que los géneros periodísticos deben ser 

aprovechadas en toda su dimensión; el adecuado uso de estos aspectos lograrían una mayor 

credibilidad del medio de comunicación así como una mayor aceptación por parte de los 

lectores que no solamente desean apreciar notas informativas, sino que requieren de 

informes, crónicas y reportajes ampliados, con la mayor cantidad de fuentes consultadas en 

la presentación de los hechos. 

TERCERA: 

Al diario Sin Fronteras. El diseño periodístico tiene la misión de informar y  educar a 

la población mediante sus publicaciones, no obstante se evidencia una desproporcionada 

inclinación al periodismo policial, incidiendo en gran parte de las noticias en un periodismo 

sensacionalista que poco aporta al crecimiento integral como sociedad; creemos que una de 

las claves para obtener un cambio cualitativo en este matutino reside en su propia autocrítica 

que delimite nuevos criterios en la presentación de la información. 
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CUARTA: 

A los redactores del diario Sin Fronteras. Que pueden mejorar la presentación de sus 

informaciones periodísticas mediante la utilización de los diferentes géneros y subgéneros 

periodísticos, así como al recabar datos del mayor número de fuentes de información que les 

permita emitir una información completa, recogiendo cada uno de los detalles de los hechos 

abordados; esto les permitirá un mejor desempeño en su quehacer profesional, brindándole a 

los lectores una información que apunte a la objetividad.  
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ANEXO A: FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL DIARIO SIN 

FRONTERAS 
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ANEXO B: ENCUESTA A REDACTORES DEL DIARIO SIN FRONTERAS 
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ANEXO C: ENTREVISTA AL EDITOR DEL DIARIO SIN FRONTERAS 

 



148 

 

ANEXO D: ENTREVISTA 

EDITOR DEL DIARIO SIN FRONTERAS DE PUNO  

Lic. Kevin Moncada Xespe 

1.- ¿Qué criterios utiliza para determinar la línea editorial del diario Sin Fronteras de 

Puno? 

La línea editorial no tiene ningún compromiso político, es plural, es un diario que se 

desarrolla de manera objetiva; si se da énfasis a algunos segmentos periodísticos, dentro de 

estos destaca el tema policial que es una sección neurálgica no solamente del medio de 

comunicación Sin Fronteras, si no a nivel nacional, si tu ves los noticieros en las mañanas 

podrás ver que todos los noticieros a nivel nacional excepto Wilax que es el único canal que 

no toca el tema policiaco, incluso abren sus portadas y temas del día con temas policiacos; 

nosotros obviamente hemos retirado un poco de sangre a ese tema policiaco al diario Sin 

Fronteras, pero si le damos énfasis al tema policial; la línea editorial del periódico además 

del contenido policiaco, también prioriza la investigación periodística que es el contenido y 

le da cuerpo al diario.     

2.- ¿Considera Ud. Que hay sensacionalismo en el diario Sin Fronteras? 

Considero que sí, incluso sin ánimo el de compararlo, sí tu lees el diario Los Andes también 

le meten sensacionalismo, son ingredientes que me parecen inherentes en esta región y en el 

país, tenemos un poco cuidado con esto, pero sí los titulares a veces se inflan valga el argot 

periodístico, le tenemos un poco de aire a algunos titulares sin exagerar la noticia, solamente 

moldeamos la noticia. 

3.- ¿Es importante la sección policial en el diario Sin Fronteras? 
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Básica, nosotros hacemos un periódico para el lector, no lo hacemos porque a mí me gusta, 

de repente otros medios de comunicación lo hacen para determinadas personas o segmentos; 

el diario Sin Fronteras se hace para el lector, y ¿quién es el lector? El común denominador 

es el comerciante, campesino, agricultor, trabajador. Entonces tiene que haber una lectura 

ágil, lo que ellos quieren saber es qué ha acontecido, en la parte policiaca esto es básico; hay 

accidentes, denuncias policiacas, robos de combustibles; no necesariamente todo es sangre, 

en el ámbito policiaco se trata anomalías que circulan en el ámbito de la Policía Nacional del 

Perú, actos de indisciplina, corrupción, narco policías, un sin número de cosas que se van 

tejiendo, donde el tema policiaco y sucesos policiacos en inherente para Sin Fronteras así 

como para otros medios de comunicación. 

3.- ¿Qué fuentes periodísticas primar en el tratamiento periodístico del diario Sin 

Fronteras? 

En lo que yo incido en los practicantes y redactores es en el tema del tratamiento de la 

información en base a las fuentes noticiosas, las fuentes que tiene Sin Fronteras obviamente 

son sin igual, me permito comparar porque tenemos fuentes en la misma policía, fiscalía, 

defensoría, en todas partes; tenemos un ramal informativo que nos permite estar informados 

en el mismo momento. Por ejemplo ocurre un choque policiaco de un patrullero, quién nos 

llama es la misma policía y nos dice mi colega se ha chocado en tal lugar, pero no me llaman 

a la media hora o después, me llaman en el momento; hemos agarrado un matataxista o un 

choro en Salcedo, volamos, hay un choque en tal lugar, volamos, dos de la mañana tres de la 

mañana, sea la hora que sea estamos ahí; como también otros medios de comunicación lo 

hacen, no solamente es Sin Fronteras, hay uno o dos medios televisivos y radiales que 

también están ahí, esta política de manejo de medios y estar en el lugar de los hechos en el 
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momento indicado me parece que forma parte como política de medios de comunicación y 

eso me alegra. Utilizamos las fuentes oficiales y no oficiales, a veces nos hacen patinar, nos 

dan datos erróneos y tenemos que hacer seguimiento, ahí entra a tallar el tema de rigurosidad, 

porque se tiene que contrastar información, te pueden dar una denuncia falsa o una supuesta 

anomalía, irregularidades que se está cometiendo, entonces tu tienes que empezar a efectuar 

el contraste de la información. 

4.- ¿Cuál considera Ud. Que sea el estilo de redacción en la sección policial del Diario 

Sin Fronteras? 

Nosotros buscamos contar una noticia de manera ágil, concisa y atractiva, el estilo 

periodístico que es usual el de pirámide invertida, cuando hay accidentes con tragedias o 

saldos trágicos, suelo hacer crónicas o contar un relato, empezar a cautivar al rector, el estilo 

periodístico que más se usa es el de pirámide invertida. 

5.- ¿Crees que la sección policial contribuye a la venta masiva del diario Sin Fronteras? 

Claro que sí, ahora estoy viendo otros medios de comunicación que abren con notas policiales 

en sus portadas, no es por un tema que sean rojos o sean vampiros que les guste la sangre, si 

no que sencillamente son temas del día, si hay 6 muertos 7 muertos en una accidente, esa es 

la nota del día, ese es el principio que todo editor tiene y que es la nota que al día siguiente 

tiene q venderse. 

Si te puedes dar cuenta, si bien nosotros le damos dos páginas policiales una de la zona norte 

y una de la zona sur de Sin Fronteras, muchas veces ni siquiera colocamos portadas policiales, 

abrimos con notas de investigación, tratamos de darle un quiebre a ese tema para no manchar 

de rojo la portada. 
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ANEXO E: RECORTES DE LAS PÁGINAS POLICIALES DEL DIARIO SIN 

FRONTERAS 

PORTADAS  

Sin Fronteras: Martes 09 de setiembre del 2018. 

Diario  
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Diario Sin Fronteras: Lunes 03 de setiembre del 2018. 

 



153 

 

Diario Sin Fronteras: Lunes 17 de noviembre del 2018. 
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Diario Sin Fronteras: Martes 27 de noviembre del 2018. 

. 
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Diario Sin Fronteras: Lunes 17 de noviembre del 2018. 
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Diario Sin Fronteras: Martes 27 de noviembre del 2018. 
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Diario Sin Fronteras: Martes 30 de noviembre del 2018. 
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ANEXO F: PÁGINAS ZONA SUR 

Diario Sin Fronteras: Martes 09 de setiembre del 2018 
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Diario Sin Fronteras: Lunes 03 de setiembre del 2018 
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Diario Sin Fronteras: Lunes 17 de noviembre del 2018. 
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Diario Sin Fronteras: Martes 27 de noviembre del 2018 
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ANEXO G: PAGINAS ZONA NORTE 

Diario Sin Fronteras: Jueves 15 de noviembre del 2018. 
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Diario Sin Fronteras: Martes 27 de noviembre del 2018 
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Diario Sin Fronteras: Lunes 17 de noviembre del 2018. 
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Diario Sin Fronteras: Martes 15 de noviembre del 2018 

 


