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RESUMEN 

La presente investigación tuvo objetivo principal analizar el tratamiento 

periodístico de la información de las publicaciones realizadas por el medio nativo digital 

“El Portal Universitario” en la red social Facebook durante la crisis sanitaria por covid-

19 en la región Puno. La investigación tuvo un enfoque mixto, diseño no experimental y 

de tipo analítico – descriptivo. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron el 

análisis de contenido tomando como muestra 46 publicaciones de carácter informativo de 

contexto regional durante el mes de agosto y la entrevista estructurada a dos profesionales 

en ejercicio del periodismo en medios digitales de comunicación. Los resultados nos 

permitieron determinar que el tratamiento periodístico de la información respecto a la 

covid-19 del medio nativo digital “El Portal Universitario “fue irrelevante y 

superficialmente abordada, desaprovechando las características periodísticas digitales 

aplicables en Facebook, presentado una baja calidad en la redacción periodística 

recurriendo excesivamente a la duplicidad de contenidos, mediante la acción de copia y 

pega de notas informativas trabajadas por otras fuentes periodísticas. En ese sentido el 

medio nativo digital “El portal Universitario”  se convierte en un mal referente para el 

ejercicio del periodismo en redes sociales, que va más allá de repostear información y 

donde las exigencias se centran en la calidad de contenidos elaborados para medios 

digitales por estar al juicio constante de la audiencia, en un contexto donde el consumo 

de información por medios digitales se ha acelerado durante el periodo de confinamiento 

y la formación profesional del periodista digital ha sido importante en este escenario 

informativo. 

Palabras Clave:  periodismo digital, redes sociales, calidad de contenidos- covid-19 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to analyze the journalistic treatment of 

the information of the publication made by the native digital medium "El Portal 

Universitario" on the social network Facebook during the health critical situation due to 

covid-19 in the Puno region. The research had a mixed approach, non-experimental 

design and analytical-descriptive type. The data collection techniques used were content 

analysis taking as a sample 46 informative publications of a regional context during the 

month of august and structured interviews with two professionals practicing journalism 

in communication media. The results allowed us to determine that the journalistic 

treatment of the information about the covid-19 of the digital medium "El Portal 

Universitario" was irrelevant and superficially approached, wasting the digital 

journalistic characteristics applicable on Facebook and presenting a low quality in the 

journalistic writing resorting to the duplication of content, through the action of copying 

and pasting informative excessively notes produced by other journalistic sources. In this 

sense, the digital native medium “El portal Universitario” becomes a bad reference for 

exercise of journalism in social networks, which goes beyond reposting information and 

where the  demands are focused on the quality of  content prepared for digital media by 

being in the constant judgment of the audience in a context where the consumption of 

information by digital means has accelerated during the period of the confinement and 

the professional training of the digital journalist has been in this informative scenario. 

Keywords: digital journalism, social networks, content quality- covid-19 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

La sociedad es el producto directo de las revoluciones tecnológicas e industriales, 

y estas han generado múltiples cambios que suponen riesgos y oportunidades. En ese 

sentido, dichos cambios han propiciado que la historia se escriba y documente a diario 

llenando las portadas de cualquier periódico. En el ámbito de la comunicación y difusión 

de contenidos a nivel masivo, el internet juega un papel importante debido a que su 

alcance es ilimitado, pues, diversos medios periodísticos nacidos en papel, radio y 

televisión migraron a espacios digitales y hacen uso de este recurso tecnológico, 

fomentando la cultura de la adhesión de las redes sociales al mundo periodístico, lo que 

a su vez ha llevado al nacimiento de otros medios de comunicación en la red, los llamados 

“Nativos digitales”, medios que no tienen un predecesor “tradicional” y cuyo fin al igual 

que los demás medios, es capturar audiencias presentes en el mundo digital.  

Acontecimientos que han obligado a los distintos medios periodísticos a generar 

más contenidos de interés para la audiencia y que implica consolidar una información 

basada en brevedad, claridad, y manejo de fuentes verificadas, incorporando 

características periodísticas digitales en los contenidos, respetando la narrativa y el 

lenguaje de cada plataforma, permitiendo a la audiencia presentar su postura frente a la 

información publicada. Cabe resaltar, que cada contenido generado debe ser de calidad y 

veraz, ya que estos definirán el prestigio y credibilidad del medio periodístico (Moreno, 

2020).      

Durante el año 2020, se dio la primera ola de contagios de la COVID-19, llevando 

al confinamiento de la sociedad. Este acontecimiento llenó las portadas de múltiples 
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espacios de los medios de comunicación debido a la gravedad y novedad del virus. 

Asimismo, la situación propició un mayor consumo digital, específicamente las redes 

sociales. En situaciones críticas, los medios de comunicación son puntos clave para 

empeorar, revertir o auxiliar la conmoción social generada. Es en este contexto donde las 

personas demandan más información y los periodistas deben estar preparados para 

afrontar diversas situaciones (Pérez et al., 2020). 

La sociedad de los últimos años es una sociedad hipermediática, la cual es muy 

susceptible a los medios de comunicación. En ese sentido, las búsquedas en su mayoría 

fueron respecto al coronavirus y las diferentes restricciones dadas por el gobierno de 

turno. Por ende, el periodista que genera contenido en tiempos de crisis, debe ser una 

persona que investigue de manera profunda la situación, se asesore con expertos en el 

tema y logre comunicar el mensaje sin atemorizar a la población (Calva et al., 2020). 

A nivel de región Puno dos momentos importantes marcaron la búsqueda en 

internet, el primero relacionado con el primer caso confirmado de COVID-19 en abril del 

2020 y el segundo al colapso del servicio de salud en el Hospital Regional, este último 

marcando el inicio del pico más alto de contagio en la región y al reporte de muertes 

diarias por la covid-19 a comienzos de agosto del 2020.  

Ante este panorama la presente investigación tuvo como objetivo analizar el 

tratamiento periodístico de la informacion del medio nativo digital “El Portal 

Universitario” en la red social Facebook durante la crisis por COVID-19 en agosto del 

2020, región Puno y se ha dividido en capítulos que hacen énfasis en el tema de estudio.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tratamiento de las noticias es algo muy importante en el periodismo, esto 

quiere decir, que si no se realiza un adecuado tratamiento periodístico, la noticia no 

llegará correctamente a la audiencia y el impacto que tenga en esta puede ser un arma 

de “doble filo”. Por ende, los medios de comunicación juegan un papel importante 

en la sociedad, pues, los mensajes emitidos repercuten en el comportamiento de la 

audiencia (Prada et al., 2019). 

Durante la crisis del COVID-19, distintos medios de noticias han tenido un 

rol muy importante en la vida cotidiana de las personas. Cabe resaltar, que esta 

situación ha representado un reto para los profesionales del periodismo porque 

repercutió en su dinámica y forma de comunicar (Moreno, 2020).   

En el caso de “El portal universitario”, el cual es un medio de comunicación 

nativo digital con presencia en la red social Facebook, el tratamiento de los 

contenidos informativos sobre la crisis sanitaria originada por el COVID-19 en el 

contexto de la región Puno ha sido abordados superficialmente, dejando a cuestión 

la calidad de contenidos publicados y el trabajo periodístico que se ha realizado en 

redes sociales durante este complicado periodo de confinamiento. Por ende, esta 

investigación busca mostrar cómo se comporta este medio periodístico local frente a 

la temática del COVID-19. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico de la información en la red social 

Facebook del medio nativo digital “El portal universitario” sobre el COVID-19 en 

el mes de agosto del 2020 en la región Puno? 
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1.2.2. Preguntas específicas 

- ¿Cuáles fueron los géneros ciberperiodísticos más utilizados para el tratamiento 

periodístico de la información sobre el COVID-19 en el medio nativo digital “El 

portal universitario” en el mes de agosto del 2020 en la región Puno? 

- ¿Qué características periodísticas digitales se emplearon correctamente en el 

tratamiento periodístico de la información sobre el COVID-19 en el medio nativo 

digital “El portal universitario” en el mes de agosto del 2020, en la región Puno? 

- ¿Cuál es la calidad de la redacción periodística en Facebook de los contenidos 

informativos sobre COVID-19 en el medio nativo digital “El portal universitario” 

en el mes de agosto del 2020, en la región Puno? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Hipótesis general 

El tratamiento periodístico de la información sobre el COVID 19, en el 

medio nativo digital “El Portal universitario” fue inadecuado al no recurrir a las 

fuentes para construir la noticia, además, la información no se adapta a la 

dinamicidad y narrativa propia de la red social Facebook, publicando contenido 

periodístico duplicado.  

1.3.2. Hipótesis específicas 

- Los géneros ciberperiodísticos más utilizados por el medio nativo digital “El 

Portal Universitario” para el tratamiento periodístico de la información sobre el 

COVID-19, fueron los géneros informativos, donde el relato periodístico se limita 

al uso de la nota informativa.  
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- Las características periodísticas digitales como la multimedialidad, 

hipertextualidad, instantaneidad e interactividad, no se emplearon correctamente en 

el tratamiento periodístico de la información sobre el COVID-19 en el medio nativo 

digital “El portal universitario”  

-La redacción periodística en Facebook de los contenidos informativos sobre el 

COVID-19 en el medio nativo digital “El portal universitario” es de baja calidad 

debido a la duplicidad del texto informativo. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el tratamiento periodístico de la información sobre el COVID-19 

en la red social Facebook el medio nativo digital “El portal universitario” en el mes 

de agosto del 2020. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar los géneros ciberperiodísticos más utilizados para tratar 

periodísticamente la información sobre el COVID-19 en el medio nativo digital 

“El Portal Universitario” en el mes de agosto del 2020. 

- Identificar, describir y explicar el empleo de características multimedias, 

hipertextuales, instantáneas e interactivas y el correcto aprovechamiento de sus 

elementos y formatos en el tratamiento periodístico de la información sobre el 

COVID-19 en el medio nativo digital “El Portal Universitario” en el mes de agosto 

del 2020. 



17 
 

- Determinar la calidad de la redacción periodística en Facebook, valorando el 

elemento hipertextual, estructura y originalidad del texto informativo en el medio 

nativo digital “El Portal universitario” en el mes de agosto del 2020. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

2.1.1. Ámbito Internacional  

Borbor (2021) en su estudio titulado “Análisis de la cobertura periodística 

digital en crisis sanitarias : el caso GK y La Posta en la crisis del COVID-19”, tuvo 

como finalidad analizar el contenido comunicativo realizado por los medios 

digitales Gk y La Posta. El estudio tuvo un enfoque mixto y diseño no experimental. 

Las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista, las cuales fueron 

aplicadas a todos los contenidos informativos de los diarios Gk y La Posta, y a 

ciertos directivos de los diarios estudiados. Los resultados evidenciaron el 

tratamiento de la información respecto al Covid-19. El autor concluyó que los 

medios de comunicación estudiados manejaron la información de forma idónea y 

objetiva. Por último, el autor recomendó la implementación de un manual de 

cobertura durante las crisis sanitarias que puedan ocurrir. 

García (2021) en su estudio titulado “Análisis de la información difundida 

en la red social Facebook sobre el virus COVID-19 durante la pandemia y su 

influencia negativa”, tuvo como finalidad analizar la información difundidad en 

Facebook respecto al covid-19. El estudio tuvo un enfoque mixto y diseño no 

experimental. Las técnicas utilizadas fueron la revisión bibliográfica, entrevista y 

la encuesta, las cuales fueron aplicadas a 145 personas que conforman la muestra 

de estudio. Los resultados mostraron la cantidad de información difundida en 

Facebook. El autor concluyó que la información difundida respecto al Covid-19 
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tuvo un impacto negativo en la audiencia debido a la redacción sensacionalista de 

muchos titulares. Por último, recomendó a los estudiantes denunciar a los medios 

de comunicación que difundan noticias falsas. 

Lomas & Tenemaza (2021) en su estudio titulado “Análisis de contenido de 

la plataforma digital del Diario los Andes referente al COVID-19 en el Ecuador, 

período enero 2020 – junio 2020”, tuvieron como finalidad analizar el contenido 

digital de la plataforma respecto al covid-19. El estudio tuvo un enfoque cualitativo 

y diseño no experimental. Las técnicas utilizadas fueron el análisis de contenido, la 

observación y la entrevista, las cuales fueron aplicadas a una muestra conformada 

por 20 personas. Los resultados evidenciaron que los contenidos digitales cumplen 

parcialmente con las características de un adecuado contenido digital. El autor 

concluyó que existe un inadecuado método de generación de información respecto 

al covid-19, sin embargo, el tratamiento que le dio fue aceptable. Finalmente, 

recomendó al diario la complementación de la información utilizando diferentes 

herramientas tecnológicas. 

Navarro (2021) en su estudio denominado “Análisis del fan page de FACSO 

como herramienta de comunicación interna durante el estado de emergencia 

sanitaria por el COVID-19 en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil”, tuvo como fin analizar el fan page FACSO como 

una herramienta de apoyo durante la crisis sanitaria por el Covid-19. El estudio tuvo 

un enfoque cuantitivo y diseño no experimental. La técnica utilizada fue la encuesta, 

la cual se aplicó a una muetra de 223 personas. Los resultados mostraron la 

utilización del fan page FACSO. El autor concluyó el fan page FACSO cumple su 

función informativa de forma veraz y objetiva. Asimismo, recomendó actualizar 

constantemente los mecanismos de información para la audiencia. 
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Uvidia (2021) en su estudio titulado “Análisis de las noticias transmitidas 

por redes sociales, y su influencia en estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social UG”, tuvo como finalidad analizar la influencia que ejercen las noticias sobre 

el Covid-19 publicadas en Facebook e Instagram. El estudio tuvo un enfoque mixto 

y diseño no experimental. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta, 

que fueron aplicadas a una muestra conformada por 460 estudiantes. Los resultados 

evidenciaron el tratamiento del contenido informativo en las redes sociales. El autor 

concluyó que las noticias en medios digitales en su mayoría han generado 

incertidumbre y miedo a la población. Por último, recomendó analizar la noticia por 

su contenido y denunciar al medio de comunicación que difunda noticias falsas. 

2.1.2. Ámbito Nacional  

Prieto & Ramos (2020) en su investigación titulada “Tratamiento 

periodístico de las noticias sobre el COVID-19 del diario “Sin Fronteras” Arequipa; 

marzo, abril y mayo del 2020”, tuvieron como finalidad determinar el tratamiento 

de las noticias respecto al Covid-19 del diario “Sin Fronteras” de Arequipa. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La técnica 

utilizada fue la observación la cual fue aplicada a la muestra que está constituida 

por todos los periódicos en circulación durante los meses de marzo, abril y mayo 

del 2020. Los resultados evidenciaron el tratamiento de las noticias respecto al 

Covid-19. Los autores concluyeron que el diario “Sin Fronteras” tuvo un 

inadecuado tratamiento de las noticas sobre el Covid-19. Finalmente, los autores le 

recomendaron al diario “Sin Fronteras” que enfoque sus titulares en base al 

desarrollo y relevancia de las noticias.   

Hualla & Yuca (2018) en su estudio denominado “El tratamiento 

periodístico de la cultura en los diarios de Arequipa: El Pueblo, Correo y La 
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Republica en abril y mayo del 2017”, tuvieron como fin analizar el tratamiento 

periodístico de la cultura en los diarios estudiados. El estudio tuvo un enfoque mixto 

y diseño no experimental. Las técnicas utilizadas fueron el análisis hemerográfico, 

la encuesta y la entrevista, las cuales fueron aplicadas a la muestra de 90 periódicos 

y personas. Los resultados evidenciaron la forma en como se realiza el tratamiento 

periodístico respecto a la cultura en dichos diarios. Los autores concluyeron que los 

diarios analizados no ofrecieron una cantidad significativa de noticias sobre temas 

culturales en sus ediciones diarias y tampoco le dan una mayor variedad en la 

presentación de sus noticias de carácter cultural en los diferentes géneros 

periodísticos. Finalmente, recomendaron a los diarios analizados que incorporen un 

suplemento cultural periódicamente con el fin de difundir la cultura.   

Antúnez (2021) en su estudio titulado “La República y Perú21: Análisis del 

tratamiento noticioso en los diarios impresos durante la pandemia COVID-19”, 

tuvo como finalidad el tratamiento noticioso durante la pandemia por el Covid-19. 

El estudio tuvo un enfoque cualitativo y diseño no experimental. Los resultados 

evidenciaron que las noticas fueron presentadas en sus primeras páginas de forma 

informativa complementándose con imágenes y gráficos para mayor entendimiento 

de la audiencia. El autor concluyó que se los diarios estudiados cumplieron con su 

función informativa sin direccionarla a intereses personales.   

Meneses (2020) en su estudio titulado “Tratamiento periodístico del COVID 

– 19 en la página de Facebook Sin Censura Cañete Noticias, Marzo - Abril, 2020”, 

tuvo como fin analizar el tratamiento periodístico respecto al covid–19 en la 

fanpage “Sin Censura Cañete Noticias”. El estudio tuvo un enfoque cualitativo y 

diseño no experimental. La técnica utilizada fue la observación y se aplicó a la 

muestra conformada por 33 post de la fanpage estudiada. Los resultados 
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evidenciaron el tratamiento periodístico respecto al COVID-19 de la fanpage. El 

autor concluyó que la fanpage no le da a sus contenidos un adecuado trtamiento 

periodístico. Por último, recomendó a la fanpage mejorar las deficiencias 

encontradas en su trabajo.  

De la Cruz (2020) en su estudio titulado “Análisis de las fuentes 

periodísticas en la redacción de post sobre el COVID-19 de la fan page ‘Trujillo 

Limpio’, durante la cuarentena en el año 2020”, tuvo como finalidad analizar las 

fuentes periodísticas de la fan page “Trujillo Limpio”. El estudio tuvo un enfoque 

cualitativo y diseño no experimental. Las técnicas utilizadas fueron el análisis de 

contenido y la entrevista, las cuales fueron aplicadas a la muestra conformada por 

35 noticias y el director de la fanpage “Trujillo Limpio”. Los resultados 

evidenciaron las diversas fuentes periodísticas utilizadas por la fanpage para la 

elaboración de sus contenidos. El autor concluyó que para la elaboración de los 

contenidos predominan las fuentes gubernamentales. Por último, recomendó al 

director de la fanpage abordar más géneros periodísticos, capacitar a sus 

trabajadores en la identificación de noticias falsas y concientizar a la audiencia 

respecto a la importancia de las fuentes de información. 

2.1.2. Ámbito Local 

Vera et al., (2021) en su estudio titulado “Esfera pública de los 

universitarios puneños, un análisis a la red social El portal universitario”, muestran 

como un espacio de ocio se convierte en una esfera pública virtual, asimismo, 

mencionan el rol periodístico que toman los administradores de la red al compartir 

sus opiniones. Para ello realizaron un análisis a la página mediante la aplicación de 

fichas de registro y una entrevista a cuatro miembros fundadores de “El Portal 

Universitario”. Los autores concluyeron que los jóvenes universitarios han 
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encontrado en esta red social un espacio para emitir sus opiniones en referencia al 

contexto político y coyuntural que viven al interior de la Universidad Nacional del 

Altiplano; las nuevas herramientas incorporadas, como las reacciones, comentarios, 

número de veces compartidos y reproducciones se distinguen por estar relacionadas 

a la aprobación o desaprobación de la institución superior donde estudian; la 

cobertura de la red social está determinada por el número de seguidores, los cuales 

tienen edades de 18 a 34 años; los creadores de la red social “El portal universitario” 

no entienden el potencial de su poder y circunscribe su actuar a situaciones de 

coyuntura institucional que muchas veces no construye ciudadanía. Por lo tanto, 

esta nueva esfera pública donde predomina el individuo, se convierte en espacio de 

activismo político, quedando demostrado en sus comentarios, reacciones y 

reproducciones hoy convertidos en espacios de opinión. 

Galindo & Puerta (2021) en su investigación titulada “Tratamiento 

periodístico de las notas informativas publicadas en los diarios Sin Fronteras y Los 

Andes con relación a la pandemia por COVID-19, Puno 2020”, tuvieron como 

finalidad analizar el tratamiento periodístico de las notas informativas respecto al 

COVID-19 publicadas en los diarios Sin Fronteras y Los Andes de la región Puno. 

La investigación tuvo un enfoque mixto y un diseño noexperimental. Las técnicas 

utilizadas fueron la hemerografía y el análisis de contenido, las cuales fueron 

aplicadas a 124 periódicos de la región. Los resultados evidenciaron que ambos 

diarios cubrieron las notas ampliamente, no obstante, el diario “Sin Fronteras” tuvo 

un mejor trtamiento de las noticias respecto al COVID-19. Los autores concluyeron 

que a pesar de que ambos diarios cubrían las noticas ampliamente, no realizaron un 

adecuado trabajo porque no respetaron el formato general de noticias. Por último, 
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recomendaron a los diarios estudiados que sigan abordando las noticias mejorando 

las deficiencias encontradas. 

Gómez (2018) en su estudio titulado “Tratamiento de la información 

periodística en la sección policial de la edición regional del diario Sin Fronteras, 

Puno 2018”, tuvo como objetivo analizar el tratamiento periodístico de las noticias 

del diario Sin Fronteras. El estudio tuvo un enfoque mixto y diseño no experimental. 

Las técnicas utilizadas fueron el análisis de contenido, la entrevista y la encuesta, 

la cuales fueron aplicadas a 122 publicaciones del diario Sin Fronteras y a los 

periodistas que trabajan en dicho medio respectivamente. Los resultados 

evidenciaron el tratamiento periodístico de sus noticias. Por ende, el autor concluyó 

que el diario Sin fronteras tiene un adecuado tratamiento periodístico de sus 

noticias. Finalmente, recomendó a los redactores del diario en estudio que sigan con 

su trabajo e incluyan más géneros periodístcos en sus notas de prensa.     

Luque (2021) en su estudio denominado “Tratamiento periodístico en los 

diarios “Correo” y “Sin Fronteras” frente a la COVID-19, periodo 2020”, tuvo 

como fin analizar el tratamiento periodístico de los diarios mencionados. El estudio 

tuvo un enfoque cualitativo y diseño no experimental. La técnica utilizada fue el 

análisis de contenido, la cual fue aplicada a la muestra constituida por 156 

publicaciones de ambos medios de comunicación estudiados. Los resultados 

evidenciaron el tratamiento periodístico de las noticias de los diarios “Correo” y 

“Sin Fronteras” de Puno. Por ende, el autor concluyó que ambos diarios muestran 

preferencia por titulares de acuerdo a su función comunicativa, además, en mayor 

medida abarcaron el género informativo respecto al Covid-19. Finalmente, el autor 

recomendó a ambos diarios incluir más reportajes de investigación respecto a la 

crisis generada por el Covid-19.     
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. La comunicación y los medios digitales  

La globalización ha generado retos en el mundo de la comunicación masiva, 

para Marshall McLuhan quien se refería “Homus electronicus”, en la era actual, ese 

hombre analógico que recibía el mensaje de modo vertical a través de un medio de 

comunicación masivo, ha ido desapareciendo y se convierte en un “Homus 

Digitalis”. Durante la última década, la humanidad vive una situación híbrida 

debido a que, algunos medios de comunicación son electrónicos y digitales (Han, 

2018). 

2.2.2. De la mass media a medios digitales  

Durante años se ha estudiado a los medios masivos de comunicación, 

también denominados mass media, los cuales han hegemonizado la información a 

nivel mundial, incluso llegando al punto de la manipulación ejercida por unos 

“cuántos” a una gran población que acepta de modo pasivo los mensajes sin tener 

derecho a una retroalimentación, convirtiéndose en meros receptores. Los medios 

digitales de comunicación surgieron a partir del auge tecnológico, en el que la 

televisión, radio y prensa tradicionales tuvieron que adaptarse a la modalidad digital 

y utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esta 

migración tenía que ser necesaria debido a las exigencias de la transformación 

digital, por ello, se afirma se están produciendo cambios de forma rápida y 

progresiva. Asimismo, seda una transformación de la sociedad fruto de la adopción 

de la tecnología digital en las actividades diarias de las personas (Naranjo, 2017). 
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2.2.3. Los medios nativos digitales de información 

Kirschner & De Bruyckere (2017) definen a los medios nativos digitales 

como espacios interactivos que propician y crean nuevos lugares en la red para la 

realización de la labor periodística.   

Corzo & Salaverría (2019), indican que la innovación tecnológica en el 

campo de la comunicación ha logrado generar diversos cambios, los cuales no solo 

han modificado la forma de trabajar del periodista, sino también en la percepción y 

conocimiento de las audiencias que pueda tener un medio de comunicación. Así 

mismo, los profesionales del periodismo interpretan el entorno y adhieren medidas 

basadas en nuevos recursos, los cuales suelen ser condicionados por las métricas 

digitales.  

Para Zuluaga & Gómez (2019), el espacio digital ha diversificado la 

generación de nuevos contenidos periodísticos. También comentan que los medios 

tradicionales fueron los primeros en digitalizarse debido a que lanzaron ediciones 

en la red; al poco tiempo aparecieron los nuevos medios, aquellos nacidos 

directamente en internet y que no tuvieron un predecesor tradicional, los cuales 

fueron denominados “nativos digitales”. Por último, comentan que los medios 

nativos digitales son aquellos que no son impreso, y tampoco hacen uso de la radio 

o televisión, debido a que ellos han sabido aprovechar las bondades del internet 

para crearse un lugar en la esfera pública.  

2.2.4. Situación respecto a la Covid-19 

Desde el inicio del estado de emergencia, la información sobre la crisis 

originada por la COVID-19, se ha convertido en sinónimo de poder para afrontar la 

situación. En ese sentido, la información acerca del COVID-19 ha explotado en 
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distintos medios de comunicación y esto se verifica en la cantidad de noticias 

referente a la situación (Casero, 2020).  

Pleyers (2020) afirma que el COVID-19 no solo es una enfermedad 

endémica sino también social, pues, la información sobre este acontecimiento es 

abundante, haciendo que sea dificultoso que las personas accedan a información 

fidedigna. Esto representa un reto para el periodismo, el cual cumple con el rol de 

informar a la audiencia, por ende, el periodismo debe contrarrestar dicha 

información a través de información confiable. Asimismo, el acceso a internet de 

forma masiva, ha permitido que cualquier persona escriba y publique contenido no 

verificado en la red, principalmente en redes sociales como Facebook. 

Consecuentemente, la audiencia puede llegar a padecer ciertas anomalías como 

ansiedad, agotamiento emocional, agobio y en el peor de los casos, se puede dar 

una histeria colectiva.       

2.2.5. El periodismo en tiempos de pandemia 

Los medios de comunicación tienen una función importante la cual es 

informar, pues, en la era de la información quien posea la información tiene el 

poder. Asimismo, la coyuntura del COVID-19 ha servido para replantear el 

periodismo. Cabe resaltar que la situación originada por la COVID-19 ha sido de 

utilidad para acercar a los ciudadanos a despertar su interés por noticias de interés 

público. Sin embargo, este interés por las noticias ha desatado un sin número de 

rumores e información no verificada, información veraz y desinformación 

manipulada de forma intencional (Patwa et al., 2021). 
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2.2.6. Tratamiento periodístico de las noticias    

Tandoc (2018) comenta que es la forma particular de brindar información y 

a su vez tiene un rol importante en la sociedad. En ese sentido, Souza (1992) 

describe al tratamiento periodístico como un control completo de la información en 

un área delimitada o sobre un tema específico.  

Salaverría (2019) comenta que el tratamiento periodístico se encarga de 

determinar la calidad de los contenidos de índole informativo que se difunden en la 

red, esto se debe a la dinamicidad que otorga el soporte en línea donde la utilización 

de diferentes características periodísticas digitales (hipertextuales, multimedia, 

interactivas y frecuencia de actualizacion) suelen trazar la diferencia ante los 

medios tradicionales.   

2.2.6.1. Géneros ciberperiodísticos  

Según Gargurevich (1987), los géneros periodísticos son formas de 

expresión escrita que se utilizan para abordar infromación u opinión según la 

finalidad de quien los realiza. En ese sentido, los géneros periodísticos se utilizan 

de acuerdo a la intención de la información que posee el periodista, 

consecuentemente, la aplicación de los diversos géneros periodísticos depende del 

mensaje que desee transmitir el periodista. 

En ese sentido, Salaverría (2005) comenta que los géneros 

ciberperiodísticos son instrumentos que los periodistas utilizan para ofrecer de 

manera organizada la información recopilada a su audiencia. La llegada del internet 

y la consolidación del periodismo en entornos virtuales, generó una consecuente de 

hibridación de géneros.  



29 
 

Pérez et al. (2016), comentan que los géneros ciberperiodísticos corresponden a la 

reestruccturacción que se origina de la recreación de los géneros pre existentes 

mediante el hipertexto, multimedialidad e interactividad, en esta fase se da una 

reestructuración del género anterior con recursos del mundo digital.     

• Géneros informativos 

Son aquellos géneros que se dedican a transmitir acontecimientos y datos 

de forma clara y precisa, sin necesidad de llegar al sensacionalismo. Dentro de este 

género se encuentra la noticia, la infografía y los datos en bruto, los cuales son 

organizados a través de una base de datos (Salaverría, 2005).  

Gargurevich (1987) menciona que la noticia es uno de los principales 

subgéneros del periodismo debido a que tiene como fin primordial informar, es 

decir, dar a conocer acontecimientos de interés social de forma objetiva. Por otro 

lado, Begoña (2018) comenta que la infografía es un conjunto de expresiones 

gráficas cuyo contenido explica como funcionan los hechos suscitados. En ese 

sentido, Salaverría (2005) menciona que la infografía es una aportación informativa 

que se elabora en los medios digitales, específicamente visuales, aunque también 

pueden ser audiovisuales.     

• Géneros interpretativos 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU (2018) comenta que los géneros 

interpretativos se caracterizan por realizar la descripción de un acontecimiento en 

el cual se incluye el punto de vista del periodista o redactor.  

Salaverría (2005) comenta que en los géneros interpretativos se ubica el 

reportaje, este género tiene como propósito explicar y contextualizar a través de 
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variados recursos estilísticos, es el género más apto para el aprovechamiento de las 

posibilidades hipertextuales, interactivas y multimedia. Según Gargurevich (1987), 

el reportaje es un trabajo documental organizado que tiene como fin la divulgación 

con fines informativos en el cual se puede incluir algunas opiniones personales.  

Por otro lado, Gargurevich (1987) comenta que la crónica periodística es 

una información valorativa y de interpretación de acontecimientos noticiosos, que 

pueden ser actuales o actualizados. En la crónica el periodistica se puede dar a 

conocer un su punto de vista de algún hecho. En ese mismo sentido, Salaverría 

(2005) comenta que la crónica se diferencia de la noticia porque en la redacción se 

evidencia la presencia de un periodista. Asimismo, el proceso de la renovación, 

personalización y actualización de la crónica cumplen un rol importante ya que 

informa sobre asuntos de actualidad de forma inmediata como diferida, además, la 

crónica encuentra su espacio en los denominados weblogs.       

• Géneros dialógicos 

Según palabras de Salaverría (2005), los géneros dialógicos son los que se 

basan en la conversación de dos o más personas mediante textos escritos u orales 

que pueden ser realizados de forma sincrónica o asincrónica. En este tipo de géneros  

resalta la importancia del lector frente al redactor, debido a que ambos participan 

activamente en la construcción y organización de la información mediante procesos 

interactivos. Dentro de este género se encuentra la entrevista, la encuesta y el 

debate. 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU (2018) define a la entrevista 

como una conversación entre un periodista y una o más personas, los cuales 

interactúan mediante el modelo de pregunta-respuesta de manera abierta. En ese 
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mismo sentido, Gargurevich (1987) comenta que suelen ser realizadas a personajes 

públicos o de interés social. Asimismo, Salaverría (2005) identifica cuatro tipos de 

entrevistas:  

- Donde el periodista realiza la entrevista para su posterior redacción y 

disfusión escrita en algún medio digital.  

- Donde el periodista es acompañado de los lectores y estos últimos son 

los que formulan las preguntas al entrevistado.  

- Donde no tiene intermediario, sin embargo, alguns respuestas pueden 

volverse noticias.  

- Y por último, donde es transmitida por un programa donde las 

preguntas son enviadas previamente por los lecto-autores.  

Por otro lado, Salaverría (2005) afirma que la encuesta consiste en 

realización de una o más preguntas a los usuarios a través de un medio digital sobre 

un determinado tema actual.  

• Géneros argumentativos  

Salaverría (2005) comenta que la argumentación tiene el objetivo de 

persuadir al lector, por tanto, este género se hace presente en diversos subgéneros 

de opinión, tales como editoriales, columnas o sueltos. Asimismo, Pérez et al. 

(2016) comentan que este género es el que menos le han sabido sacar provecho en 

el internet y prueba de ello es la dificultad para encontrar contenido multimedia de 

este tipo.  

Gargurevich (1987) define a la columna como un género periodístico de 

opinión, donde el redactor tiene la facultad de elegir un tema de acuerdo a su interés. 
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En ese sentido, Pérez et al. (2016), comenta que la columna muy pocas veces suele 

exponerse en internet, debido a que su lenguaje es de interacción.     

2.2.6.2 Fuentes periodísticas 

Zunino (2019) comenta que las fuentes periodísticas son referentes a 

fiabilidad, es importante que el periodista para redactar o contar su historia tenga 

una o más fuentes, esto sustentará la veracidad de su informe. Las noticias están a 

la orden del día y va a depender del periodista que la información ofrecida sea 

verídica. En ese sentido, se pueden definir como personas o grupos de personas 

que conocen acontecimientos que el periodista convertirá en noticia. 

• Fuentes verificables 

Como su nombre lo dice, este tipo de fuentes pueden ser verificadas debido 

a la calidad de su contenido. Este tipo de fuentes suele dividirse en dos grupos:  

- Fuentes de información generalistas: Este tipo de fuentes suele 

englobar información básica que pueden ser base de datos, informes, 

guías bibliotecarias, entre otras. Estas fuentes suelen tener una una 

información general y accesible. En ese sentido, se afirma que la mejor 

manera de informar sobre un acontecimiento social o político es 

recurriendo a expertos en el tema. En algunos casos, el periodista suele 

tomar como fuente a las personas que estaban cerca del acontecimiento, 

sin embargo, esto puede ser peligroso debido a que las personas suelen 

dar una opinión subjetiva, por ello el periodista debe tener criterio para 

construir su noticia y será desde su punto de vista que la importancia 

que tomará esa fuente. Este tipo de fuentes suele dividirse en dos 

grupos: las fuentes primarias son las más proximas a los 
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acontecimientos de la noticia, en este tipo de fuente se puede considerar 

a los testigos directos en primera instancia y luego a los expertos en el 

tema; las fuentes secundarias. Por otro lado, las fuentes secundarias son 

las que ofrecen al periodista una información que ya ha sido abordada 

periodísticamente,por ende, no están limitadas a ofrecer datos neutros 

sino a ofrecer datos ya configurados. Entonces, se entiende por fuentes 

secundarias coo aquellas fuentes que ya han sido analizadas e 

interpretadas (Zunino, 2019). 

- Fuentes de información especializadas: El tratamiento y uso de estas 

fuentes está a cargo de periodistas especializados en la materia,debido 

a que ellos tienen como finalidad conocer a detalle el suceso del 

acontecimiento, esto hace que busque antecedentes y consecuencias de 

los hechos con el propósito de mostrar infomación confiable y veraz. 

Estas fuentes pueden ser personales, que son consideradas como fuentes 

propias o del periodista, y documentales, los cuales suelen ser 

documentación publicada en cualquier medio que contienen datos 

fiables que sustentan, refutan o niegan la información oficial (Zunino, 

2019). 

 

• Fuentes no verificables 

Este tipo de fuentes suele venir de internet. Pues, en los últimos años, la 

era de la información ha generado que el acceso a las noticias sea de forma 

inmediata. Cabe resaltar que los periodistas al obtener información en la red, 

deben ser más minuciosos para determinar la veracidad de los datos. Sin embargo, 

por medio de la red el periodista puede interactuar con la audiencia, lo cual puede 
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aprovechar para conseguir más datos y testimonios que puedan mejorar la 

información (Zunino, 2019). 

Dentro de este tipo de fuentes suelen ubicarse las fake news, que según 

palabras de Patwa et al. (2021), indican que este término se utiliza para denominar 

la proliferación de noticas falsas que povocan una crisis de desinformación. 

Asimismo, afirma que este tipo de noticias se han convertido en un problema para 

discernir la veracidad de la información, donde, uno de sus objetivos es influir en 

la opinión social y crear incertidumbre, desestabilización o simplemente mofa de 

algún acontecimiento o personaje público. Resalta también que, en ciertos casos, 

suelen ser un medio para obtener seguidores en redes sociales para promocionar a 

un movimiento o interés económico de alguna persona o empresa. Finalmente, 

afirma que estas noticias crean un contexto peligroso debido a que las personas no 

son capaces de ponerse de acuerdo sobre acontecimientos culturales generando 

una polarización social.  

2.2.6.3 Calidad periodística  

Díaz (2018) indica que el lenguaje en los medios digitales tiene ciertas 

características que hacen que la información publicada en la red sea diferente a la 

publicada en otros medios. Dentro de esas características se encuentra la 

hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad.    

2.2.6.3.1. Características periodisticas digitales  

• Hipertextualidad 

Arias & García (2018) comenta que la manera de interactuar a través de 

un medio tecnológico, principalmente la web, pone en evidencia la 
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omniprescencia de la hipertextualidad.  La navegación mediante enlaces se 

encuentra arraigada a la mayoría de plataformas virtuales. En ese sentido, el 

aspecto de los hipervínculos es perdurar y mejorar a través del tiempo, no 

obstante, el destino al que conllevan estos enlaces sigue siendo una interrogante 

en el periodismo.  

Díaz (2018) indica que la hipertextualidad ha sido la que más atención ha 

recibido desde que se iniciarion ciertos estudios en el periodismo digital, los 

constantes cambios ha hecho que el uso de este recurso sea mejor.  

Dentro de este campo se puede incluir el concepto de hashtag, el cual, 

según palabras de La Rocca (2020), es una etiqueta que suele representar un tema 

donde los usuarios de una red social pueden incluir una opinión personal o 

aportación con solo escribir la cadena de caracteres de donde se nombra el tema. 

Asimismo, comenta que el hashtag sirve para indexar y recuperar información con 

el tema correspondiente.  

• Multimedialidad  

Angulo (2017) define a la multimedialidad como la agrupación de 

información de diversos tipos, tales como imágenes, textos, sonidos, videos, 

animaciones y bases de datos. También resalta que la obra periodística está 

evolucionando y el concepto de obra audiovisual dará paso al de obra multimedial.  

Salaverría (2019) señala que la multimedialidad es la capacidad que le 

otorga el soporte de digital de poder combinar hasta tres elementos: texto, foto y/o 

audio. 
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• Interactividad  

Palau & Sánchez (2020) señala que la interactividad es una característica 

propia de la red como medio de comunicaciones. También afirma que, se 

interactúa entre fuente de datos y redacción, redacción y público o entre el mismo 

público.   

Angulo (2017) indica que la interactividad se emplea en la creación de 

contenidos para generar generar una mayor participación y confianza en la 

audiencia. Asimismo, comenta que existe la interactividad selectiva, la cual 

consiste en ofrecer al público una mayor hegemonía en la selcción de contenidos, 

y la interactividad comunicativa, la cual se relaciona con la expresión y 

comunicación del público.   

• Instantaneidad  

Según Orihuela (2002) la instantaneidad se refiere al período con que los 

contenidos informativos se suelen actualizar en los medios digitales. Esta es una 

característica que ofrece la ventaja de la inmediatez e instantaneidad de hechos 

trascendentes que por lo general son convertidos en noticias.  

2.2.6.4. Ética periodística 

Upo et al. (2020), indican que la ética es un valor primordial en todo tipo 

de de trabajo, y, el del periodista, suele tener mayor relevancia debido a que él es 

el encargado de recopilar información dando credibilidad y confianza al medio de 

comunicación donde labora. También comenta que en este punto entra a tallar la 

dignidad del periodista, pues, muchas veces por no indagar en el hechos, suele 

caer en errores que pueden ser considerados como calumnias, y en ciertos casos, 
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estas pueden generar problemas sociales y más aún en esta era tecnológica. 

Asimismo, comenta que las redes sociales han traído una devastación al mudo 

periodístico, pues, cualquier persona puede publicar una“noticia y esta suele 

hacerse viral así sea falsa, por ende, el público debe aprender a reconocer las 

fuentes de información de donde sale dicha noticia. Por último, indica que las 

redes sociales seguirán siendo un espacio donde prolifera la información sea falsa 

o verdadera y esto desemboca en un problema llamado infodemia.  

Según palabras de Patwa et al. (2021), la infodemia es la abundancia de 

información falsa sobre un tema en específico, es peligrosa debido a su rápida 

propagación entre medios de comunicación y personas. Además, es un fenómeno 

que ha ido avanzando con el pasar de los años, incluso más rápido que la propia 

enfermedad coronavirus. Cabe resaltar, que es uno de los fenómenos más 

peligrosos de la humanidad, con la facultad de viajar de un continente a otro. En 

pocas palabras, la infodemia suele comportarse como cualquier agente patógeno, 

con sintomatología propia, portadores identificables y hasta una supuesta cura.  

Ante esta situación, Patwa et al. (2021), recomienda el uso del fact 

checking, la cual, es una técnica periodística que consiste en la verificación de las 

fuentes de información de una determinada noticia a través del análisis. 

Asimismo, comenta que el trabajo del verificador o fact checker, es una conexión 

entre la producción dentro de un diario y el respeto a la audiencia a través de la 

verdad en las noticias, por ende, en el equipo periodístico de un medio de 

comunicación, es importante la presencia de un periodista verificador de 

información, para que de esa manera se redacten noticias fidedignas y se pueda 

salvaguardar la reputación del medio de comunicación. 
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• Credibilidad  

Estos tiempos de incertidumbre ponen en juego la credibilidad que pueda 

tener un medio de comunicación. Cabe resaltar que son muchos los factores que 

influyen en la credibilidad que pueda tener el público frente a un medio de 

comunicación. Entre esos factores se encuentra la política del gobierno de turno, 

asimismo, grupos de poder económico cuyos objetivos suelen ser turbios y por 

consiguiente, tratan de mantener desinformada a la población (Salvat, 2021).  

• Responsabilidad  

La situación del periodismo digital es complicada, esto se debe a que las 

redes sociales se han convertido en un “foco infeccioso” de noticas falsas, en ese 

sentido, se debe hacer énfasis en la responsabilidad del periodista y dicha 

responsabilidad consiste en el análisis exhaustivo de la fuente de información de 

la noticia. El periodista encargado de ello se le conoce como fact checking, el cual 

es un especialista en la identificación de noticias falsas. Cabe resaltar que esta 

estrategia ha demostrado ser muy útil en el ámbito periodístico (Salvat, 2021).    

2.2.7. Información en redes sociales (Facebook) 

Pineda et al. (2019), indica que los avances tecnológicos de los últmos años 

han generado una serie de cambios en las dinámicas y prácticas sociales referentes 

al uso masivo del internet, esto hace posible el acceso rápido a información de 

manera completa e instantánea, pues, una persona puede acceder a las principales 

fuentes de noticias a nivel mundial. En ese sentido, la aparición de las redes sociales 

ha hecho posible la difusión de acontecimientos de índole política, económica y 

social a nivel mundial. Las redes sociales pueden ser utilizadas con distintos 
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objetivos que van desde la promoción de acciones sociales y culturles hasta la venta 

de productos o servicios. 

En ese mismo sentido, Vera et al. (2021), comenta que en los últimos años 

las formas de comunicación e interacción han variado debido a la aparición de las 

redes sociales, haciendo que muchas personas migren a los medios digitales. Esta 

situación obliga a que el periodismo se digitalice dando lugar a un periodismo en 

tiempo real. Asimismo, Sánchez & Fernández (2020) comentan que los flujos de 

información desestructurados se han incrementado y estos suelen compartirse de 

forma vertiginosa por medio de las redes sociales, páginas web, blogs, entre otras. 

Esta información llega a la audiencia sin una previa supervisión de veracidad, por 

ende, cada persona tiene la labor de verificar si las fuentes  de información son 

confiables.  

2.2.7.1. Calidad de contenido   

2.2.7.1.1. Redacción de Facebook 

Colussi & Rocha (2020) indican que las redes sociales, específicamente 

Facebook, tiene los recursos necesarios para hacer una labor periodística de primer 

nivel, debido a que en esta red social se puede redactar sin un número límite de 

caracteres, adjuntar videos y audios, entre otras cosas.  

• El texto breve: Estrella et al., (2019) indica que hay más dificultad en 

la lectura a través de la pantalla que en una hoja de papel, además, 

debido a la velocidad con la que el lector decide informarse, existe una 

tendencia por acortar los textos. En ese sentido Hagvar (2019) comenta 

que los textos no deben pasar los 200 caracteres, además, recomienda 

textos de que solo contengan cinco líneas, debido a que estos recogen 
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el 60 % de retroalimentación en los comentarios. García (2017) indica 

que las redes sociales suelen saturarse de forma rápida de innumerables 

actualizaciones de estado, también comenta que, si la noticia es 

demasiado extensa, aparecerá una leyenda de “leer más”, por ende, se 

debe ser cuidadoso para no ahuyentar al lector.  

 

• El titular: Dentro del texto, la redacción de los titulares, es de suma 

importancia darle atención. Predominan los titulares informativos, 

claros y directos. En ese sentido, se deben evitar los títulos libres y los 

juegos de palabras que hacen que el lector llegue a un punto de reflexión 

y se tome el tiempo de captar el significado del titular, especialmente 

cuando no se cuenta con imágenes de apoyo para contextualizar. Cabe 

resaltar que los titulares suelen escribirse con una letra más grande que 

la del cuerpo de la noticia, esto se hace para llamar la atención del lector 

(Hagvar, 2019). 

 

• Revisión ortográfica: Para Alcalde (2019), la instantaneidad de la 

comunicación en la era actual está fomentada por el excesivo uso de las 

redes sociales, donde aparentemente parece ser que el mensaje es más 

importante que la forma en cómo se escribe. Asimismo, reflexiona lo 

siguiente: “las redes sociales han ayudado a recuperar el interés por la 

corrección lingüística” puesto que “los usuarios son conscientes de que 

las faltas de ortografía, la precipitación y la descortesía devalúan sus 

mensajes”. 
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2.2.7.2.2. Narrativa en facebook  

Schmidt et al. (2020), define a la narrativa como la potencialidad de crear 

narraciones en distintos formatos para diferentes medios digitales, por ende, cada 

uno de ellos necesita una narrativa en específico.  

Rodríguez et al. (2017), indica que la narrativa en Facebook abre paso a 

diversos tipos de formatos, los cuales son utilizados en distintos ámbitos, entre 

ellos el político, donde se destaca la interacción del político con su audiencia a 

través de la propaganda digital. 

Facebook, al igual que otras redes sociales, permite a los medios 

periodísticos ser proactivos y les otorga la libertad para que decidan la oferta a sus 

lectores. Es evidente, que el receptor no es quién acude a la información, sino que 

la información está en busca de lectores. En ese sentido, los medios de 

comunicación adaptan su manera de comunicar y desarrollar una forma de narrar 

acomodada a Facebook (Real & López, 2010). 

• Duplicidad de contenidos: Salas (2017) indica que existen dos clases 

de contenidos, los cuales se dividen en: los que son trasladados de 

medios tradicionales y los que son creados propiamente para la red. Este 

último, propicia que el periodismo se transforme y se conciba como un 

espacio de noticias interactivas.  

 

• El copia y pega: Martínez (2017) comenta los siguiente: “las nuevas 

tecnologías nos ayudan a comunicar y, en algunos casos, a comunicar 

mejor. Pero su mal uso también puede contribuir al copia y pega, una 

falta de respeto al autor y al lector, que es engañado, y una admisión de 
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mediocridad”. En ese sentido, Meza (2013) indica que copiar la nota de 

una agencia de noticias indicando la procedencia, no se considera un 

plagio, sin embargo, esta acción desmerita el trabajo del periodista, 

dando como resultado que se le etiquete como un “periodista de baja 

calidad”. 

2.2.7.2.3 Frecuencia de actualización 

Ni et al. (2021), comenta que la frecuencia de actualización se refiere al tiempo y 

velocidad en que los contenidos son actualizados en la plataforma digital. Asimismo, 

indica que en el ámbito periodístico, los contenidos suelen ser actualizados 

constantemente en lapsos de 40 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo con los objetivos propuestos, se empleó el método mixto de 

investigación, que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, así como 

su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de la información 

recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio 

(Hernández et al., 2018). 

Mediante el enfoque cualitativo se analizó los rasgos más característicos de los 

contenidos informativos publicados para la red social Facebook durante la crisis sanitaria 

por covid-19. La crítica de profesionales formados en el ejercicio del periodismo digital, 

permitió conocer la calidad del tratamiento periodístico en entornos digitales, mientras 

que por el enfoque cuantitativo se realizó una evaluación numérica estadística a las 

publicaciones informativas realizadas por el medio nativo digital “El Portal 

Universitario” en su red social Facebook, relacionados a tratar la actualidad critica que se 

vivía en la región Puno a causa de la covid-19 durante el mes de agosto. Para después 

poder analizarlas, describirlas y compararlas.  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es no experimental de tipo analítico-descriptivo, sin 

introducir ningún elemento que varié el comportamiento de las variables. 
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3.2.1. Analítico 

Según Rodríguez & Pérez (2017) es un procedimiento lógico que posibilita 

descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples 

relaciones, propiedades y componentes. 

 Con este método se analizó los contenidos informativos sobre la covid-19 

publicados por el medio digital “El portal universitario” en su red social Facebook 

durante el periodo más crítico para la región Puno. 

3.2.2. Descriptivo 

Abreu (2015) El objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, 

información significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos 

por la academia. 

Con este método se describe la manera en cómo el medio digital “El Portal 

Universitario”, redacta y actualiza sus contenidos, aprovechando las cualidades de 

Facebook en el ejercicio del periodismo digital (uso de géneros ciberperiodísticos, 

características multimedia, hipertextuales, instantáneas e interactivas). 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 Población   

Conformada por las publicaciones realizadas por el medio nativo digital “El 

Portal Universitario” en su red social Facebook, durante el mes de agosto del 2020. 

3.3.2 Muestra 

El muestreo no probabilístico, indica que: “el procedimiento no es mecánico 

ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones del investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 
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muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (Hernández et 

al., 2018). 

En ese sentido se tomó como muestra la información periodística sobre el 

COVID-19 de cobertura local y regional (Puno), publicada del 01 al 31 de agosto 

del 2020, en la red social Facebook del medio nativo digital “El Portal 

Universitario”. Haciendo un total de 46 publicaciones informativas previamente 

registradas en un cuadro cronológico, para su fácil sistematización.  

Tabla  1  

Identificación de la población y muestra de estudio del medio nativo digital “El 

Portal Universitario” en agosto del 2020. 

POBLACION: Total, de 

publicaciones realizadas por el medio 

nativo digital “El Portal 

Universitario” en el mes de agosto- 

2020 

 

204 publicaciones 

MUESTRA: Publicaciones 

informativas realizadas sobre el 

COVID-19 de cobertura local y 

regional por el medio nativo digital 

“El Portal Universitario” en el mes de 

agosto- 2020. 

 

46 publicaciones analizadas  

Fuente: Elaboración propia 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1 Técnicas 

Se realizó el estudio de 46 publicaciones mediante un análisis de contenido 

cuantitativo y se aplicó la entrevista estructurada a profesionales del periodismo en 
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medios digitales con la finalidad de obtener un compendio de conocimientos y 

procedimientos en el ejercicio de la labor profesional respecto al correcto 

tratamiento periodístico de la información en redes sociales., durante el período de 

confinamiento obligatorio por COVID-19. 

3.4.1.1. Análisis de contenido 

El análisis de contenido es un conjunto de procedimientos interpretativos 

de mensajes, textos o discursos, basado en técnicas de medida cuantitativas o 

cualitativas, que tienen como objetivo elaborar y procesar datos relevantes sobre 

las condiciones de producción o empleo posterior de dichos mensajes, textos o 

discursos (Piñuel, 2015). 

Para Rife et al. (1998), el AC es una técnica sistemática (una técnica de 

clasificación) que permite la asignación de valores numéricos, de acuerdo con 

reglas de medición válidas y analiza las relaciones que incluyen valores usando 

métodos estadísticos para describir la comunicación, dibujar inferencias sobre su 

significado o inferir desde su contexto de producción y del consumo.  

Por su parte Hernández et al. (2018), afirma que el AC es el proceso por 

el cual las características del contenido de un mensaje son transformadas a 

unidades que permitan su descripción y análisis.  

3.4.1.2 Entrevista estructurada 

Es una técnica en la que un entrevistador solicita información a un 

entrevistado sobre un problema determinado, presupone entonces la existencia al 

menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal (Hernández et al., 

2018). 
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3.4.2. Instrumentos 

 

3.4.2.1 Matriz de análisis de contenido  

El empleo del análisis de contenido permite la construcción de una matriz 

de datos, por cuanto hace referencia a unidades de análisis, variables y valores o 

respuestas. Así mismo hace referencia al universo de estudio (Pardinas, 1976). 

• Unidades de análisis 

Las unidades de análisis constituyen segmentos del contenido que son 

caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías (Krippendroff, 1990) 

• Las categorías  

Son niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis, “son 

casillas o cajones en las cuales son clasificadas las unidades de análisis” (Holsti, 

1968) 

Así mismo afirma Hernández, Fernández y Baptista (1995) la selección de 

categorías depende del planteamiento del problema. 

Para esta investigación se empleó una primera matriz que cuenta con 10 

categorías: fecha de publicación, titular, géneros ciberperiodísticos, redacción 

periodística en Facebook y características periodísticas digitales 

(hipertextualidad, multimedialidad instantaneidad e interactividad) cada categoría 

con sus respectivas unidades de análisis. 

 3.4.2.2. Matriz de valoración  

Es una evaluación alternativa generada a través de un listado, por medio 

de esta matriz se hace una descripción detallada del tipo de desempeño esperado 



48 
 

para su posterior análisis, “es una opción viable para otorgar criterios evaluatorios 

cuantitativos, cualitativos o mixtos” (Lopez Carrasco, 2007) 

En ese sentido la segunda matriz de valoración de calidad en la redacción 

periodística cuenta con 5 categorías: hashtag, el titular informativo, texto breve, 

revisión ortográfica y duplicidad del texto informativo.  

3.4.2.3 Guía de entrevista 

Una entrevista permite al investigador analizar las opiniones o 

cuestionamientos de los entrevistados desde su experiencia la contextualiza como 

“como una herramienta de recogida de información, que trata de entender el 

mundo desde el punto de vista del sujeto” (Corona, 2016). 

Para esta investigación colaboraron dos profesionales en el campo del 

periodismo digital, que ejercen funciones en medios digitales y presentan 

experiencia en el tema. Para ellos se formularon 20 preguntas, todas relacionadas 

a exponer el periodismo en la red social Facebook y los retos de la profesión en el 

contexto pandémico. En la parte superior del formato se considera además el perfil 

del entrevistado y otros datos importantes de la realización de la entrevista 
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Tabla  2  

Objetivos esperados con la aplicación de las técnicas e instrumentos a las 

publicaciones del medio nativo digital “El portal universitario” 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Técnicas Instrumentos Objetivos 

 

Entrevista 

Guía de entrevista Obtener un compendio de procedimientos y 

conocimientos sistematizados en una 

matriz de coincidencias, respecto al 

ejercicio de periodismo en Facebook en 

tiempos de COVID-19 

 

 

 

 

Análisis de 

contenido 

Matriz de análisis 

de contenido 

Analizar los contenidos informativos del 

medio nativo digital “El Portal 

Universitario” sobre el COVID_19 

identificando los géneros ciberperiodísticos 

y características periodísticas digitales con 

fundamento teórico presentes en las 

publicaciones. 

Matriz de 

valoración de la 

redacción 

Valorar la calidad del texto informativo en 

Facebook del medio nativo digital “El 

portal universitario “en base a 

características inherentes y sostenida en 

base teórica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se detalla a continuación los resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas 

de investigación, “La entrevista estructurada” y “El análisis de contenido”. La primera 

aplicada a dos profesionales en el ejercicio del periodismo digital en redes sociales donde 

sus respuestas fueron encasilladas en una matriz de coincidencias para facilitar el análisis 

de sus respuestas y la segunda aplicada a 46 publicaciones del medio digital “El portal 

universitario” en su red social Facebook. 

4.1. ENTREVISTA A PROFESIONALES EN PERIODISMO DIGITAL 

Se realizó dos entrevistas a profesionales en la rama del periodismo digital y que 

fueron seleccionados tomando en cuenta su experiencia en el ejercicio profesional del 

periodismo durante la primera ola de contagio por la covid-19 en el año 2020.  

Las entrevistas realizadas a Roció Mayuri, periodista digital y cofundadora del 

medio digital “Prensa Independiente Tacna” y Ángel Apaza, jefe del área de redes 

sociales en Radio “Onda Azul”, en calidad de expertos. Ambas entrevistas se realizaron 

vía plataforma zoom, respondiendo a un cuestionario de 20 preguntas (ver anexo. 2) 

Sus respuestas fueron posteriormente encasilladas en una matriz de coincidencias, 

que a continuación se presenta.
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En cuanto al tratamiento periodístico en Facebook que los medios digitales de 

comunicación, le han dado a la información durante el contexto de crisis sanitaria, Mayuri 

asegura que la veracidad ha jugado un papel importante en este proceso de construcción 

informativa por ello las fuentes de información a las que se debía acudir fueron, “la OMS, 

seguido de  los médicos, el director regional de salud” (Rocío Mayuri , 2021) además de 

otras fuentes oficiales como “El Peruano por lo decretos, El Ministerio de Educación, por 

aprendo en casa, en realidad toda aquella información de primera mano” (Angel Apaza, 

2021).  

Asimismo, el tratamiento periodístico comprendía el uso de recursos periodísticos 

adaptados a Facebook, donde géneros ciberperiodísticos como “la entrevista, fue uno de 

los más usados, escuchar la información de primera mano era lo que más interesaba” 

(Rocío Mayuri, 2021) al igual que “la noticia como tal continúo siendo trabajada, los 

reportajes en video o audio y las transmisiones en vivo fueron básicas” (Angel Apaza, 

2021). Cada contenido informativo publicado cumplía con las características periodísticas 

digitales, una de ellas fue “usar correctamente los hashtags para poder ordenar la 

información y posicionar el contenido dentro de las tendencias” (Rocío Mayuri, 2021) 

“iniciar las notas informativas con un hashtag especifico era importante” (Angel Apaza, 

2021). 

Por otro lado “lo audiovisual ha sido lo que más se ha trabajado durante la 

pandemia, era lo que más jalaba a la población y en el tema del covid-19 era lo más 

impactaba” (Rocío Mayuri, 2021), donde material informativo “como los resúmenes de 

noticias en video empezaron a tener acogida, 5 noticas en 2 minutos” (Angel Apaza, 

2021). 
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 “Las publicaciones breves de último minuto han sido importantes ya que 

generaban interactividad durante el contexto pandémico” (Angel Apaza, 2021) asimismo 

“durante el confinamiento se aprovechado las transmisiones en vivo”, un formato sin 

editar, permitiendo la reproducción a tiempo real de hechos noticiosos. (Rocío Mayuri, 

2021) a través de estos formatos, la instantaneidad se hacía presente en el proceso 

informativo y lo cual aportaba también a la interactividad del medio digital “donde el 

usuario deja de ser solo consumidor y adopta un papel participativo donde su opinión es 

importante” (Rocío Mayuri, 2021). El contexto pandémico ha acercado a las personas al 

consumo de información por redes sociales y a interactuar mediante las mismas, 

Facebook en consecuencia permite que el usuario valore el contenido mediante 

comentarios, reacciones y compartidos, “siendo esta ultima la más valorada en el proceso 

de interactividad” (Ángel Apaza, 2021). 

El ejercicio del periodismo, se ha adaptado en los últimos años a las diferentes 

plataformas digitales de consumo masivo, para Facebook la información debe ser 

trabajada tomando en cuenta la redacción periodística que en este caso difiere de los 

medios tradicionales “No es lo mismo lo que se redacta para el diario que para la web, 

porque es otro público objetivo. Tengo que escribir de acuerdo a la plataforma en la que 

estoy presente” (Rocío Mayuri, 2021), es decir “para redes sociales se reduce el titular y 

el texto a uno más corto” (Angel Apaza, 2021). Sin embargo, durante la crisis sanitaria 

“han surgido páginas que copian tal cual la información, obviando de citar la fuente, no 

dándose el tiempo de leer y voltear la nota y hemos tenido esos en problemas muchas 

veces durante la pandemia” (Rocío Mayuri, 2021) por lo tanto “cuando un medio 

reconoce que copia es pega, pierde credibilidad” (Angel Apaza, 2021).  
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Otro aspecto a considerar es la narrativa, para (Angel Apaza, 2021) “la 

información debe ser transformada”, además de ligera y menos adornada por la 

inmediatez de querer ver algo breve y que no tome más de un minuto” (Rocío Mayuri, 

2021) 

La sobrecarga informativa durante el estado de emergencia ha permitido, 

mantener una frecuencia de actualización optima, es conocido que para un medio digital 

con una cuenta en Facebook, la actividad diaria es una característica que favorece la 

interactividad entre los usuarios, en ese sentido promedio de actualización estuvo entre 5 

a 7 notas diarias locales que puedan generar tráfico durante el día, claro que las notas 

deben ser recogidas y redactadas por el equipo, adicional se comparte información de 

contexto nacional e internacional que consideramos relevante en los horarios de mayor 

tráfico. (Rocío Mayuri, 2021) por otro lado agrega (Angel Apaza, 2021) “Para redes hay 

una estructura, en la mañana normalmente salen entre 5 a 6 noticias entre locales y 

nacionales, para el medio día la misma cantidad”. 

La labor periodística durante el desarrollo de la crisis por la covid-19 ha sido de 

suma importancia donde el perfil del periodista digital ha cobrado importancia en un 

contexto donde el consumo masivo de información se daba por canales digitales, 

quedando demostrado la necesidad de un profesional especializado en la materia donde 

no cualquier persona puede atribuirse tal responsabilidad y como afirma (Rocío Mayuri, 

2021) “una labor que no es tan fácil como parece y que desde las aulas debería formarse”. 

La era digital permite cambiar ese concepto de algunos docentes “porque sorprende que 

un practicante llegue y lo que tenga en mente realizar sean funciones tradicionales, más 

no funciones actuales. De ahí el tema de la especialización es importante”.  
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Lo cierto es que, durante este periodo de crisis, las funciones periodísticas han 

sido duramente cuestionadas, a causa de aquellas personas o grupos de personas, que tras 

crearse una página en Facebook que en realidad todos lo pueden hacer, con la clara 

diferencia “que uno se forma, que así mires un video en YouTube no vas aprender. Un 

profesional tiene base para hacer unos lineamientos, quien no haya aprendido eso, son 

aquellas personas que comparten información que solo hacen daño a la sociedad” (Angel 

Apaza, 2021).  En un contexto donde las redes sociales tienen un rol influenciador y donde 

la crítica diaria es muchas veces destructiva. El verdadero periodista tiene que ser 

calificado por aquellos que, justificados en la libre expresión, creen convertirse en 

periodistas. “El necesario respaldo del colegio de periodistas debe permitir el ejercicio a 

profesionales colegiados y habilitados” (Rocío Mayuri, 2021) 

4.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO A LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS 

DE “EL PORTAL UNIVERSITARIO” SOBRE COVID-19 

Para el análisis de contenido se utilizó como herramienta de barrido una matriz 

cronológica en la que se colocó datos como la fecha de publicación, fuente, encabezado 

de la publicación y enlace o link. Esto con el objetivo de tener una base de datos del 

contenido publicado sobre la COVID-19 durante el mes de investigación, seguida de una 

segunda matriz que identifica los géneros ciberperiodísticos y analiza el contenido bajo 

las características hipertextuales, multimedia, instantáneas e interactivas y una última 

donde se valora la redacción periodística en Facebook. 
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Tabla 4 

 Identificación de los Géneros ciberperiodísticos en el tratamiento periodístico de la 

información sobre covid-19. 

Géneros ciberperiodísticos N° % 

Informativos 42 91.0 

Nota informativa 36 78.3 

Infografía 6 13.0 

Interpretativo 3 6.5 

Crónica 3 6.5 

Reportaje 0 0.0 

Dialógicos 1  2.2  

Entrevista 0 0.0 

Encuestas 0 0.0 

Debate 1 2.2 

Argumentativos 0 0.0 

Columna 0 0.0 

Total 46 100.0 

Fuente: Elaboración en base a la matriz de análisis de contenido. 

Figura 1  

Géneros ciberperiodísticos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4 y figura 1, se observa que, para tratar la información sobre la covid-

19 durante la crisis sanitaria regional, el género ciberperiodístico mayormente usado por 

el medio nativo digital “El portal universitario” es en primer lugar la nota informativa con 

un 78.3%, Tal como lo afirma Salaverría, “la noticia continúa siendo un género 

importante en entornos digitales” (Salaverría, 2005). Sin embargo, se evidencia una 

carente labor periodística respecto a la redacción de las notas informativas. Según el 

análisis de contenido aplicado, la mayoría de estas publicaciones fueron duplicadas, es 

decir “copiadas” íntegramente de diferentes fuentes de información de medios de 

comunicación con versión online posicionadas a nivel nacional y regional, así como de 

plataformas digitales de instituciones públicas locales y regionales (ver tabla N° 15). 

Según comentan Suárez & Cruz (2016) “el trabajo periodístico y las redes sociales, 

alteraron las dinámicas responsables de la labor periodística, comprometiendo la ética 

profesional”. 

En segundo lugar, están las infografías 13.0, las cuales son un género informativo 

visual y empleado durante la crisis sanitaria para presentar lo que es complicado de 

entender mediante un texto, como datos estadísticos, los cuales son importantes para 

conocer la situación respecto a la covid-19. Seguidamente tenemos la crónica con un 6.5 

%, el cual es un género que “El portal universitario” utilizo durante la visita del ministro 

Walter Martos a la ciudad de Puno y el inicio del “Plan Tayta” (operación que brinda 

protección a población vulnerable a la covid-19 en zonas de alto riesgo, implementado 

por el gobierno del Perú). Las breves publicaciones, daban seguimiento a las principales 

acciones de la autoridad visitante, un género que se adapta a las redes sociales y que 

cumple correctamente con la brevedad del texto, una cualidad importante para la calidad 

de la redacción en Facebook (ver tabla 13). 



62 
 

Finalmente, un 2,2% de las publicaciones pertenecientes al debate son un género 

dialógico que ha tomado relevancia en este contexto, importante para fomentar la 

interacción de la audiencia en tiempos de confinamiento. Estos formatos como las 

transmisiones en vivo, no solo facilitaron la labor periodística desde el lugar de los 

hechos, fueron además un formato frecuentemente utilizado para entablar entrevistas o 

“lives” con personajes de interés coyuntural, además de “los posts” o publicaciones con 

las preguntas y encuestas del día. Con “llamados a la acción”, aportaron a la interactividad 

de la audiencia. Para R. Mayuri, “el género dialógico mediante la entrevista fue 

importante durante el periodo de crisis, escuchar la información de primera mano y 

transmitirla al consumidor es lo que más se ha usado” (entrevista, 11 de agosto del 2021). 

Adoptado como formato clave, las transmisiones en vivo, permitieron la interacción y la 

retroalimentación entre el entrevistado, el periodista y la audiencia. “Las transmisiones 

en vivo han sido básicas y útiles durante este tiempo de crisis y se han impuesto por 

encima de otros géneros” (A. Apaza, entrevista, 12 de agosto del 2021). En ese sentido 

para “El portal universitario” este formato fue de utilidad para cubrir las “tomas de local” 

que “estratégicamente son marchas estudiantiles, huelgas que por el descontento de las 

diversas gestiones, el bajo nivel académico, la ausencia de una adecuada infraestructura 

y la sutil manipulación de los docentes y grupos por intereses políticos” (Vera, Yucra, & 

Barrientos, 2021) que se daban con frecuencia en la Universidad Nacional del Altiplano,  

y que se dejó de lado durante el contexto de crisis sanitaria en la región. (Ver tabla 9). 
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Tabla 5  

Hipertextualidad en los contenidos informativos sobre la covid-19 

Hipertextualidad N° % 

Palabras clave (#) 33 71.7 

Enlaces externos 0 0.0 

Ambas 11 23.9 

No se observa 2 4.3 

Total 46 100.0 

Fuente: Elaboración en base a la Matriz de análisis de contenido. 

 

Figura 2 

 Hipertextualidad 

Fuente: Elaboración propia 
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decir que “El portal universitario” incorpora esta característica en la mayoría sus 

contenidos informativos, “en el periodismo digital, el hipertexto permite enlazar bloques 

de contenidos informativos, permitiéndole al usuario disponer su propio orden de lectura” 

(Salaverría, Cibermedios: El impacto de internet en los medios de comunicación en 

España, 2005). Asimismo, cada elemento hipertextual guarda además una sub 

clasificación que se analiza en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 6  

Palabras claves o hashtag en la información sobre la covid-19 

Fuente: Elaboración en base a la Matriz de análisis de contenido. 

Figura 3 

 Palabras claves o Hashtags 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 6 y figura 3, se aprecia las palabras claves o hashtag (#) utilizadas en 

las publicaciones del medio nativo digital “El portal universitario”. Según su 

subclasificación, se identificó en el 82,6% de publicaciones el hashtag (#) de organización 

de contenidos. Es la más utilizada. Según A. Apaza, “la forma de trabajo (en Facebook) 

es utilizando un hashtag en específico: “#Local, #Regional, #Nacional” iniciar la nota con 

un hashtag, es importante en publicaciones noticiosas” (entrevista, 12 de agosto del 

2021). Esta característica está presente en las publicaciones informativas del medio nativo 

digital “El portal universitario”, permitiéndole contextualizar la información al inicio del 

texto, sin embargo, el análisis evidencia también un uso excesivo e incorrecto del hashtag 

(#) de organización de contenidos, como se detalla en la tabla N°11. Tal como afirma R. 

Mayuri, “en la práctica, una regla importante del periodismo en Facebook es usar 

correctamente las palabras claves o hashtag para ordenar y posicionar los contenidos 

dentro de las tendencias actuales” (entrevista, 11 de agosto del 2021).  

En un segundo lugar, se identificaron el uso de ambos hashtags, tanto de 

organización como de posicionamiento, que representa el 13%, del uso de ambos 

hashtags. Puede obedecer a un texto adornado y resaltado mediante la incorporación de 

palabras claves por doquier y sin una finalidad informativa. En el contexto de crisis 

sanitaria; la búsqueda de información sobre la covid-19 en Facebook a través de hashtag 

fue útil, ya que permitió filtrar contenido de interés y facilitar la búsqueda de información, 

ya sea mediante los hashtags que proponía el medio digital para una navegación interna 

de sus contenidos o los hashtags de posicionamiento (en tendencia), promovidos por 

organismos de salud y gobiernos de turno. 
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Tabla 7 

Enlaces externos en la información sobre la covid-19 

Fuente: Elaboración en base a la Matriz de análisis de contenido. 

Figura 3  

Enlaces Externos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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conocidos” (R. Mayuri, entrevista, 11 de agosto del 2021), generando ganancias por cada 

visita obtenida. Para A. Apaza, “Facebook ayuda bastante a que cualquier medio de 

comunicación pueda tener acogida en su página web” (entrevista, 12 de agosto del 2021).  

Seguidamente se tiene un 10,9% donde se empleó la herramienta de la etiqueta, que 

“permite redireccionar o enlazar directamente a la página de interés etiquetada” 

(Facebook, 2021). 

Considerando en ese sentido que la mayoría de los contenidos informativos de “El 

portal universitario” fueron duplicados (ver tabla 15) por ética, se debió redireccionarlos 

a los sitios web de las fuentes información de origen. Dada la coyuntura de la covid-19, 

muchos medios de comunicación se vieron en la necesidad de reducir su personal de 

prensa, “la pandemia afectó al gremio periodismo, ya que muchos periodistas se quedaron 

sin empleo” (Mayuri, 2021). 

 La crisis económica impidió mantener una planta de periodistas y una estructura 

de medio, la misma que generaba un costo, debido a que los medios de comunicación en 

el entorno digital se mantienen de la publicidad y de las visitas a la web. En ese sentido 

“El portal universitario” no debió solo citar la fuente, sino además insertar el link o URL, 

generando tráfico para el medio digital de donde duplico la información, otorgándole de 

ese modo los créditos y la compensación monetaria a la labor periodística realizada. 
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Tabla 8  

Multimedialidad en los contenidos informativos sobre la covid-19. 

Multimedialidad N % 

Fotos 38 82.6 

Videos 2 4.3 

Imágenes (infográficas) 6 13.0 

Audios 0 0.0 

Total 46 100 

Fuente: Elaboración en base a la Matriz de análisis de contenido. 

Figura 4  

Multimedialidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 y figura 5, se muestra la característica multimedia en las 

publicaciones del medio nativo digital “El portal universitario”, donde las fotos con un 

82.6% fueron el elemento más utilizado para respaldar visualmente la información. Para 

R. Mayuri “la fotografía con un diseño o una frase tiene a veces más rebote o más alcance 

que una simple foto” (entrevista, 11 de agosto del 2021), un diseño que “El portal 

universitario” trabaja en las fotografías, incorporando el titular y subtitular informativo 

con el propósito de hacerla más atractiva visualmente. Seguido a este, se encuentran las 
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imágenes infográficas con un 13%, útiles para sintetizar la información estadística de 

interés sobre el número de contagios covid-19 en la región, un material elaborado por 

fuentes de oficiales de salud regional, que contaban con cifras actualizadas a diario. A 

partir de esto, “El Portal universitario” duplico esta información, modificando el color y 

rotulando el material con su sello distintivo, una acción también presente en las 

fotografías (ver ilustración.1) y que “en términos periodísticos no es ético, han surgido 

páginas que copian tal cual la información, obviando citar la fuente” (Mayuri, 2021). 

Finalmente, nombramos a los videos con 4.3%, un formato exitoso en Facebook, 

pero que “El portal universitario” ha trabajado mínimamente con transmisiones en vivo. 

Según las métricas de la red social, “todos los días son vistos en media 100 millones de 

videos en Facebook, lo que indica que el 20% del tiempo de los usuarios en digital es para 

ver videos” (Facebook, 2021). El confinamiento obligatorio por covid-19 ha predispuesto 

a los usuarios a adoptar un rol frecuente como prosumidores de información, en un 

contexto donde el consumo y creación de videos se ha masificado. Tal como describe R. 

Mayuri, “lo audiovisual ha sido lo que más ha impactado durante la pandemia, era distinto 

ver una foto referencial de la puerta del hospital, con un titular: Se reportaron 50 muertos 

hoy; a un video con las ambulancias, los ataúdes y la gente llorando” (entrevista, 11 de 

agosto del 2021). Se debe tener en cuenta que, si bien lo audiovisual es un formato 

importante y de gran alcance, debe existir un filtro ético por parte del periodista y del 

medio, en donde no se exponga la miseria o la tragedia humana. En determinado 

momento, “El portal universitario” recurría a la difusión en vivo de conflictos entre 

estudiantes y el número de vistas crecía exponencialmente, lo que implica un cuidado de 

lo que se quiere transmitir a los usuarios, pues, en tiempos de redes sociales, el morbo, 

sobrepasa las barreras de la moral y el respeto por los muertos, donde un sinfín de material 

se comparte sin ser filtrado, muchas veces. Por ejemplo, se han visto situaciones como un 
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accidente, donde las personas en vez de auxiliar a los heridos, comienzan a grabar, lo que 

la rama psicológica ha denominado como el efecto- espectador; sin embargo, en el siglo 

de las redes sociales, afirma Martos, “hoy en día se produce en la mayoría una especie de 

“complejo periodista” y en lugar de contribuir a ayudar a las víctimas, se contribuye a 

difundir al mundo lo que allí está pasando” (Martos, 2017) de forma aficionada y sin 

ninguna ética periodística. 

La multimedialidad en Facebook permite que géneros como el reportaje 

aprovechen todos los recursos de esta característica, como fotos y videos, integrados en 

los que se conoce como los “video social”, adaptados para esta red social únicamente, así 

mismo existe también el formato de las “stories” o historias de Facebook. Según afirma 

A. Apaza, “los resúmenes de noticias, en tiempos de pandemia, empezaron a tener 

acogida, 5 noticias en 2 minutos donde se aprovecharon las historias de Facebook” 

(entrevista, 12 de agosto del 2021). Un género ciberperiodístico que toma importancia en 

este formato multimedia de las “stories” son las crónicas, “que son mucho más cortas de 

lo que suelen ser las crónicas tradicionales, pero llevando este género a la actualidad de 

las redes sociales” (De Asis, 2018). 

En “El portal universitario” la característica multimedia se limitó al uso de 

fotografías, cerrando la posibilidad de contenido dinámico, atractivo y diferente, que 

repercute en el proceso de interactividad (ver tabla 10).   
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Tabla 9 

Instantaneidad en los contenidos informativos sobre la covid-19 

 

Fuente: Elaboración en base a la Matriz de análisis de contenido. 

Figura 5  

Instantaneidad 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 9 y figura 6, se aprecia la característica instantánea en el tratamiento 

periodístico de la información del medio nativo digital “El portal Universitario, “donde 

se identificaron dos formatos que representan, esta cualidad propia de la red social 

Facebook, la transmisión en vivo con un 4.3%, como lo ya mencionado, este medio nativo 

digital evitaba recoger información desde el lugar de los hechos, contradiciendo su 

principal objetivo “Dar a conocer los sucesos ocurridos principalmente en las 

universidades y ciudades” (Portal Universitario, 2021). 

Asimismo, se observan los posts de último minuto con un 8.7. %. Cabe resaltar 

que “un post” es una publicación en el estado de Facebook. Esta característica permite 

Instantaneidad N° % 

Transmisión en vivo 2 4.3 

Post de último minuto 4 8.7 

Ninguno 40 87.0 

Total 46 100.0 
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publicar información en tiempo real, aunque no siempre debe estar presente, ya que 

funcionan perfectamente con información de último minuto.  Sin embargo, es importante 

utilizarla acompañada de los hashtags #Ahora, #EnVivo y #UltimoMinuto para organizar 

el contenido y posicionarlo como información importante, además que estas 

publicaciones se caracterizan por ser breves, así que un texto amplio anularía 

completamente el propósito de la instantaneidad. Tal como afirma A. Apaza, “es más 

fácil leer último minuto, presidente Castillo asume el cargo y con solo eso, ya se sabe que 

está sucediendo algo, porque los que están en redes sociales se han acostumbrado a la 

información rápida” (entrevista, 12 de agosto del 2021). En ese sentido “El portal 

universitario” ha empleado correctamente esta característica, para transmitir información 

de último minuto haciendo uso de los hashtags y textos breves en este tipo de 

publicaciones; sin embargo, también ha perjudicado la credibilidad del medio, al publicar 

información de “último minuto” no verificada durante la pandemia, siendo duramente 

criticada por los usuarios y las instituciones de salud local (ver ilustración N°2). “Durante 

la pandemia una de las mayores falencias ha sido la credibilidad, lo que se debe recalcar 

es que, quien da primero la información no siempre da la información más veraz” 

(Mayuri, 2021). 

Tabla 10  

Interactividad en los contenidos informativos sobre covid-19 

Interactividad Reacciones Comentarios Compartidos 

N % N % N % 

< 200 20 43.5 40 87.0 43 93.5 

200 a 399 12 26.1 3 6.5 3 6.5 

400 a 599 6 13.0 3 6.5 0 0.0 

600 a 799 1 2.2 0 0.0 0 0.0 

> 800 7 15.2 0 0.0 0 0.0 

Total 46 100.0 46 100.0 46 100.0 

Fuente: Elaboración en base a la Matriz de análisis de contenido. 
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Figura 6  

Interactividad 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 10 y figura 7, se muestra la característica de interactividad en las 

publicaciones informativas sobre covid-19 del medio nativo digital “El portal 

universitario”, que cuenta en la actualidad con más 380 mil seguidores. Sin embargo, se 

observa que la interactividad se mantuvo en niveles menores a 200 reacciones, 

comentarios y compartidos, lo que representa menos del 1% de la cantidad de seguidores 

que posee la red social, es decir, la interactividad se desarrolla en el intervalo más bajo. 

Asimismo la cantidad de compartidos resalta en este primer intervalo con un 93,5%, lo 

que indica que la información se replicó con más frecuencia por los usuarios, una acción 

valorada dentro del proceso de interactividad, ya que la publicación logra un alcance 

orgánico, lo que es bueno para el contenido informativo y para la página, “ya que actúa 

como medio de difusión, al ser una extensión de la red social” (Castillo et al., 2016) y 

sugiere que el contenido fue importante, interesante y fiable.  

Se observan también, las reacciones con un 43.5%; es decir que, ante las 

publicaciones informativas, los usuarios prefieren utilizar emoticones para valorar un 
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hecho noticioso y los comentarios con un 87%, que dentro de este primer intervalo no 

tiene la relevancia esperada, lo que resulta congruente con la utilidad que se le ha dado al 

género dialógico, es decir, mínima. Esto ha demostrado que durante el periodo de 

confinamiento, los usuarios estuvieron poco interesados en compartir, reaccionar y 

comentar las publicaciones informativas sobre la covid-19, pese a que, según afirma R. 

Mayuri, “durante el periodo de confinamiento el consumo de las redes sociales ha crecido 

y el tiempo libre ha hecho que las personas sean más cercanas a sus dispositivos 

tecnológicos, donde el usuario se ha sentido parte de la noticia y no se conformó con ser 

solo espectador, quiere participar y dejar su opinión” (entrevista, 11 de agosto del 2021). 

La interactividad ha sido una característica que “El portal universitario” no ha 

sabido aprovechar e incentivar dentro de su comunidad de seguidores, una que además 

afianza la relación del medio digital y el usuario; y que reafirma las falencias encontradas 

en el proceso del tratamiento periodístico, el limitado trabajo de géneros 

ciberperiodísticos, la recurrente duplicidad de contenidos (ver tabla 15) y la escasa 

frecuencia de actualización diaria de contenidos informativos sobre covid-19 durante el 

periodo de crisis sanitaria para la región. (ver figura 15). 

4.3. CALIDAD DE LA REDACCIÓN PERIODISTICA EN LAS 

PUBLICACIONES DE “EL PORTAL UNIVERSITARIO” 

Tabla 11 

 El Hashtag al inicio texto informativo en publicaciones sobre la covid-19 

 

Fuente: Elaboración en base a la matriz de valoración de la calidad de la redacción en Facebook. 

Hashtag N° % 

Más de un hashtag (#) 28 60.9 

Un solo hashtag (#) 18 39.1 

Total 46 100.0 
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Figura 7 

Uso del Hashtag 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 y figura 8, se puede observar el número de hashtags utilizados al 

inicio del texto informativo sobre la covid-19 en el medio nativo digital “El portal 

universitario”. Con un 60.9%, se empleó más de un hashtag al inicio del texto informativo 

(ver ilustración 3), como se describe en la característica Hipertextual, los hashtags o 

palabras claves se utilizan al inicio del texto para contextualizar y organizar un contenido 

en redes sociales; sin embargo, utilizar más de uno dificulta la búsqueda y acceso a la 

información, lo cual es importante para medios digitales que no cuentan con un soporte 

web y que mediante el correcto empleo de los hashtags pueden segmentar  sus contenidos 

informativos ya sea mediante un hashtag personalizado o uno que delimite la cobertura 

periodística. Sin embargo, el empleo de 2 a 4 hashtags diferentes al inicio del texto sugiere 

que las publicaciones no obedecen a una estructura de contenidos, es decir que “El portal 

universitario” no maneja una “pauta” o lo que se conoce como una parrilla de contenidos, 

lo cual es importante en medios digitales y propio de un medio periodístico digital con 

seriedad profesional. Se observa por el contrario contenidos desorganizados y poco 
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dinámicos, que no aportan a la calidad informativa mediante el uso de diferentes géneros 

y formatos periodísticos, lo que nos puede permite aseverar que todos sus contenidos son 

resultado de una improvisación diaria, mas no de un trabajo planificado. 

En relación con el uso correcto del hashtag en las publicaciones, el 39.1% realiza 

adecuadamente su uso. En él se observa el empleo de una sola palabra clave al inicio del 

texto informativo, donde resalta la importancia de este elemento hipertextual para la 

organización de contenidos noticiosos, permitiendo al usuario ampliar su lectura 

accediendo fácilmente a la búsqueda organizada de información mediante los mismos. 

Tabla 12 

 El titular informativo en publicaciones sobre la covid-19 

Fuente: Elaboración en base a la matriz de valoración de la calidad de la redacción en Facebook. 

 

Figura 8 

El titular informativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin titular especifico Claro y directo

El titular informativo N° % 

Sin titular especifico 17 37.0 

Claro y directo 29 63.0 

Total 46 100.0 
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En la tabla 12 y figura 9, se muestra el titular informativo en las publicaciones 

sobre covid-19 del medio nativo digital “El portal universitario”, donde el 63% de 

titulares fueron claros y directos, tal como afirma Martín (2005). La redacción de titulares 

en la prensa electrónica merece una importante atención donde predominan los titulares 

claros y directos; por ejemplo: “Muere hombre de 70 años tras ser atropellado por un 

camión”. 

 En el contexto de las redes sociales, la rapidez es una característica que el usuario 

busca al momento de informarse, convirtiéndose en un asiduo lector de titulares. Entrar 

en el cuerpo del texto dependerá del titular y si este le resulto atractivo o no; de ahí la 

importancia “de poner titulares a los textos periodísticos que han elaborado los 

periodistas, ya que de los titulares dependerá la mayor o menor ganancia de lectores” 

(Zorrilla, 1996). Esta es una característica que ha estado presente en las publicaciones 

informativas de “El portal universitario”, pero a quienes no se les puede atribuir la 

redacción original de los titulares ya que la mayoría de los encabezados informativos 

fueron duplicados de diferentes medios de comunicación. (Ver ilustración 4). 

En un medio periodístico digital, tal responsabilidad recae en el redactor digital, 

quien es el profesional más idóneo para asignar el titular más adecuado al texto 

informativo, que enganche al usuario y este pueda detenerse a leer la información. El 

trabajo de los periodistas “demanda un perfil más polivalente en el contexto digital” 

(García et al., 2013). 

La ausencia de un redactor digital periodístico en “El portal universitario” 

evidencia la falta de contenidos informativos de calidad y esta es la razón de ser de este 

medio nativo digital, que nace en medio de un recurrente conflicto universitario. Cuando 

uno de los fundadores, “Roger, estaba involucrado en la política (PRI), sus compañeros 

le preguntaban si había “toma de local”, y él solo avisaba a sus compañeros de boca en 
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boca. Luego creó una página de manera personal y publicaba en su Facebook sobre 

cualquier incidencia política que había en la universidad. Subía la noticia con fotos; y su 

red personal fue creciendo en seguidores. Allí tomó una decisión, se unió con cinco 

amigos y surgió “El portal universitario”. Al inicio nunca imaginaron la transcendencia 

que se logró, hasta ahora”. Si bien la creación de este nativo digital, surge de manera 

improvisada desde el ánimo estudiantil, pasados ocho años no han podido involucrarse 

responsablemente en el trabajo periodístico.  

Por último, se aprecia que el 37% de publicaciones no contaron con titular 

especifico, es decir que no se aprecia la característica mencionada y en otras se ha 

publicado contenido sin un titular informativo en el texto, las mismas que fueron 

duplicadas en su mayoría por instituciones como la Red de Salud y El Gobierno Regional 

Puno, que emiten sus notas de prensa desde una óptica institucional. 

 El deber ser de “El portal universitario” es reelaborar la nota asignándole un 

titular informativo desde el ángulo noticioso, transformando a su vez el discurso de 

acuerdo a la narrativa digital. Ante esta situación se reafirma nuevamente la ausencia de 

un especialista en redacción para medios digitales. 

Tabla 13  

El texto breve informativo en publicaciones sobre la covid-19. 

Texto breve N % 

Más de 5 líneas 31 67.4 

De 5 líneas a menos 15 32.6 

Total 46 100.0 

Fuente: Elaboración en base a la matriz de valoración de la calidad de la redacción en Facebook. 
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Figura 9 

Texto breve 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13 y figura 10, se observa el texto breve en las publicaciones del medio 

nativo digital “El portal universitario”, se muestra que el 67.4% presenta un texto de más 

de 5 líneas, es decir, un texto amplio que va en contra de la brevedad y del ejercicio del 

periodismo en Facebook. Tal como afirma R. Mayuri, “es querer ver algo conciso y leerlo 

en máximo dos párrafos y que me tome menos de un minuto” (entrevista del 11 de agosto 

del 2021). La acción recurrente del “copia y pega” en este medio nativo digital ha llevado 

a trasladar contenidos informativos cuyo texto funciona muy bien en una página web, 

pero en Facebook no recibe el mismo interés de parte del lector/usuario, debido a que la 

narrativa de esta red social difiere de la narrativa en la web o de medios tradicionales. 

“En el caso de Facebook la narrativa es más ligera, no tan adornada” (R. Mayuri, 

entrevista 11 de agosto del 2021). 

 El contexto pandémico ha revelado ciertas carencias para aquellos medios que 

ejercen el periodismo en redes sociales, dejando de lado la importancia que se le da a la 

reelaboración de contenidos escritos, donde la información, según afirma A. Apaza, “pasa 
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a un servidor del medio de comunicación, seguidamente al área de redes sociales donde 

se transforma, para luego ser publicada” (entrevista, del 12 de agosto del 2021). Es decir, 

la información textual que se encuentra en Facebook se caracterizara por ser breve, 

“escribir de acuerdo a la plataforma en la que estoy presente. No concuerdo con copiar lo 

de Facebook a Instagram o Twitter” (R. Mayuri, entrevista, del 11 de agosto del 2021). 

En ese sentido, “El portal Universitario” evitó reelaborar el texto informativo en 

la mayoría de sus publicaciones, copiando contenidos amplios de hasta ocho párrafos e 

inclusive mutilando información que correspondía al género del reportaje e 

indiscriminadamente haciéndolo pasar como una nota informativa (ver ilustración 5). Lo 

que indica también un gran desconocimiento profesional en el tratamiento de la 

información para redes sociales en tiempos de pandemia. Para mantener su actividad 

diaria se dedicaron a copiar y pegar información indiscriminadamente de diferentes 

medios (ver tabla 15).  

El portal universitario, en ese sentido, evitó recoger información y redactarla para 

las redes sociales, una labor que solo medios de comunicación de trayectoria han podido 

asumir. “El portal universitario” tenía que salir de su zona de confort, es decir debía salir 

del contexto universitario y recoger la información con conocimiento profesional y 

adecuándola a la narrativa de esta red social.  

Por otro lado, se observa un 32.6% de publicaciones que presentaron textos 

menores a cinco líneas, y que corresponden a infografías, crónicas, transmisiones en vivo 

y noticias de último minuto. Para Quiroz (2014), “los textos que no sobrepasan los 200 

caracteres, recogen hasta un 60% de retroalimentación en los comentarios”, lo cual es 

importante para el proceso de interactividad en Facebook.  
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Tabla 14  

Revisión ortográfica en el texto informativo sobre la covid-19 

 

Fuente: Elaboración en base a la matriz de valoración de la calidad de la redacción en Facebook. 

 

Figura 10 

 Revisión ortográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 y figura 11, podemos observar la revisión ortográfica del texto 

informativo en las publicaciones sobre covid-19 en el medio nativo digital “El portal 

Universitario”, donde el 91,3% no contenía errores ortográficos. “La actividad redactora 

ha cambiado desde la llegada del internet, que facilita la reproducción de textos, donde el 

copiar y pegar de forma cómoda e irresponsable evita la lectura, ignorando a fondo el 

contenido textual” (De la Fuente, 2010). En ese sentido, no se apreciaron muchos errores 

ortográficos, porque los textos informativos eran duplicados de medios que cuentan con 
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Presenta errores ortograficos Sin errores ortograficos

Revisión ortográfica N % 

Presenta errores ortográficos 4 8.7 

Sin errores ortográficos 42 91.3 

Total 46 100.0 
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redactores de contenidos digitales, por ello este porcentaje no refleja un mérito para “El 

portal universitario”.  

Durante el contexto pandémico el proceso de revisión de un contenido 

informativo era exhaustivo, ya que comprometía la seriedad del medio donde “se 

realizaban las correcciones ortográficas al texto antes de ser publicado en redes” (A. 

Apaza, entrevista del 12 de agosto del 2021). La revisión ortográfica para un medio digital 

tiene tal relevancia que va aunado a la credibilidad periodística.  

Por otro lado, en un 8.7% de textos informativos se identificaron errores 

ortográficos, dentro de los cuales están contenidos las tildes, las mayúsculas y los signos 

de puntuación, que corresponden a contenidos duplicados, es decir, se copia la 

información, sin darse el trabajo de leer o revisar previamente el contenido que publican. 

(Ver ilustración 6) 

Tabla 15  

Duplicidad del texto informativo en las publicaciones sobre la covid-19 

Fuente: Elaboración en base a la matriz de valoración de la calidad de la redacción en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

Duplicidad del texto N°  % 

Texto copiado 35 76.1 

Texto elaborado 11 23.9 

Total 46 100.0 
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Figura 11  

Duplicidad del texto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15 y figura 12, se muestra la duplicidad del texto informativo en la 

redacción periodística del medio nativo digital “El portal universitario”. Como ya se ha 

manifestado anteriormente, este cuadro incide en que el 76,1% de las publicaciones 

fueron duplicadas de otras fuentes de información. En ese sentido, la labor periodística es 

cuestionable cuando esta acción pasa a convertirse en un aspecto ético dentro de la 

profesión. Para R. Mayuri, “han surgido páginas que copian tal cual la información, 

obviando de citar la fuente, no dándose el tiempo de leer y voltear la nota” (entrevista del 

11 de agosto del 2021). La crisis sanitaria ha puesto en manifiesto la importancia de la 

labor periodística como primera línea de acción, pero también ha develado ciertas 

carencias profesionales de algunos medios de comunicación digital.  “No es un secreto 

que los medios obedecen a una línea editorial, o estoy con el gobierno de turno o no estoy, 

o toco la nota de alguna manera, y el periodista tiene que ceñirse a eso y las redes sociales 

durante la pandemia se han convertido en plataformas que les ha permitido cierta 

independencia y poder decir lo que no podían decir en sus medios” (R. Mayuri, entrevista 
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del 11 de agosto del 2021). Hubo una oportunidad que tuvo el portal universitario para 

demostrar su capacidad periodística a nivel regional, incluso con un notable potencial del 

usuario juvenil, que muchos medios hubiesen deseado, pero no demostraron el nivel 

profesional para la situación en pandemia. Esto derivó en que paulatinamente fueron 

reduciendo su cantidad de seguidores y, más que eso, el interés. Esto se demuestra en la 

baja interactividad de sus publicaciones (reacciones, comentarios y compartidos) y solo 

el 23,9% representan publicaciones elaboradas por el mismo medio digital “El portal 

universitario”. Durante ese periodo se publicaron diez notas de propia autoría donde se 

detectaron falencias respecto al uso del hashtag y redacción de titulares, sin embargo, 

cumplían con el texto breve. 

Tabla 16  

Calidad de la redacción periodística en Facebook 

Calidad N % 

Alta 2 4.3 

Baja 44 95.7 

Total 46 100.0 

Fuente: Elaboración en base a la matriz de valoración de la calidad de la redacción en Facebook. 

 

Figura 12 

Calidad de la redacción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 16 y figura 13, se muestra la calidad de la redacción periodística en 

Facebook del medio nativo digital “El portal universitario” durante la crisis sanitaria 

regional por el covid-19. Se puede observar que la calidad de la redacción en el 95,7% de 

sus publicaciones se considera de baja calidad, en el que se considera el hashtag, el titular 

informativo, el texto breve, la revisión ortográfica y la duplicidad del texto, cuyos cuadros 

y gráficos han sido analizados anteriormente y en el anexo 4, denominada Matriz de 

valoración de la redacción periodística en Facebook, que se ha desarrollado en base a las 

características del texto informativo en redes sociales, asignándoles un valor para 

demostrar si la calidad es baja o alta. El análisis ha llevado por consiguiente a estos 

resultados, en el que la baja calidad de redacción periodística para medios digitales, en 

este caso la red social Facebook, está relacionada con la carencia de profesionales del 

área, se suma a ello el hecho de que toda la información ha sido copiada o duplicada 

reafirmando lo dicho por Meza (2013). “Esta acción desmerita el trabajo del periodista, 

etiquetándolo como un periodista de “Baja calidad”. Finalmente, en el 4,3% de las 

publicaciones su contenido es considerado de alta calidad. De acuerdo al análisis de las 

publicaciones dentro de este porcentaje, cumplieron con una correcta redacción 

empleando los elementos mencionados. Cabe resaltar que aunque la calidad de la página 

es cuestionable, durante el periodo de confinamiento la red social se ha mantenido, pese 

a las críticas de los usuarios respecto a su labor como “periodistas”  y la falta de 

credibilidad que el medio fue ganando a raíz de publicaciones que tuvieron efectos 

negativos en la comunidad, como el envenenamiento de perros en la costanera, el pasado 

19 de enero del 2021,  un hecho que obligo a “El portal universitario” a reconocer 

públicamente que era un medio que replicaba información, sin verificar previamente (ver 

ilustración.7). 
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En ese sentido, la página social continua con un ascendente número de seguidores, 

lo que podría ser muy persuasivo para un seguidor nuevo, sin embargo, es importante 

recordar que el proceso de interactividad es lo que debe ser valorado. Como se explicó 

anteriormente, las cifras se mantuvieron en el primer intervalo de -200 lo cual no es nada 

relevante ni congruente con el N° de seguidores a la fecha. 

Figura 13  

Fuentes de información 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz cronológica de contenidos informativos 

sobre covid-19 en el medio nativo digital “El portal Universitario” 

En la figura 14, se puede observar las fuentes de información de origen del medio 

nativo digital “El portal universitario”, donde el 15,2% de sus publicaciones fueron 

contenidos originales y trabajados por el medio en referencia, aunque se evidencia 

también un gran porcentaje de otros medios empleados y que en conjunto representarían 

un 84.8%. Asimismo, se identifica también que se tuvo preferencia por contenidos 

redactados por “La república”, con un 15.2%, seguido de la red salud Puno con un 13%, 

a lo que refiere R. Mayuri. “Las fuentes de información en la pandemia siempre han sido 

los médicos, el director regional de salud a ellos se tenía que acudir para recopilar”, es 
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decir, todo aquello referente del sector salud y, finalmente, radio Onda Azul, medio de 

posición y cobertura regional, con un 13%, siendo estas fuentes las más destacadas. 

 

Figura 14 

 Frecuencia de actualización diaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz cronológica de contenidos informativos 

sobre covid-19 en el medio nativo digital “El portal Universitario” 

En la figura 15, se observa la frecuencia de actualización diaria de publicaciones 

informativas sobre la covid-19 en el medio nativo digital “El portal universitario”, donde 

se aprecia en números el rango de 0 a 5 publicaciones diarias como máximo en el mes de 

agosto. Para la región Puno, este mes fue uno de los más críticos respecto a la covid-19, 

donde los picos de contagio, el colapso del sistema de salud y la cantidad de fallecidos 

por la enfermedad reflejaban un panorama adverso en la cuidad, tal como se muestra en 

el grafico del documento técnico “Plan de preparación y respuesta ante posible segunda 

ola por covid-19 en la región puno (ver apéndice A). 

Los medios de comunicación cumplían con la sobrecarga informativa y la presión 

en el área de prensa se intensificaba para el contexto regional. Según afirma A. Apaza, 

“esta situación la vivíamos desde tempranas horas del día, hasta altas horas de la noche, 
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donde se publicaban de 20 a 30 notas diarias con énfasis en la situación regional” 

(entrevista del 12 de agosto del 2021).  

Sin embargo, para “El portal universitario”, la frecuencia de actualización diaria 

respecto a la información publicada sobre la covid-19 de contexto regional fue escasa y 

hasta ausente en los días 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, y 24 de agosto, lo que refleja una falta 

de interés del medio nativo digital por darle seguimiento al panorama crítico que se vivía 

en la región, obviando muchos de los recursos tecnológicos claves que facilitaron el 

recojo de información en tiempos de confinamiento, donde muchos periodistas se 

contagiaron y tuvieron que  continuar con la labor desde sus hogares, manteniendo el 

compromiso con la audiencia, el telespectador y el usuario en redes sociales, que 

necesitaba la información a diario. “Antes de la pandemia, el periodista iba al lugar donde 

estaba la noticia, entrevistar y/o recoger la información, durante la pandemia más aún 

durante los meses de julio y agosto (críticos para la región), se utilizaron las plataformas 

de video conferencia y las llamadas telefónicas” (A. Apaza, entrevista del 12 de agosto 

del 2021), resguardando la integridad del periodista y manteniendo el compromiso y la 

seriedad informativa del medio, aún en tiempos de crisis.   

La frecuencia de actualización diaria en una página de Facebook es una acción 

que representa el compromiso y la constancia informativa que va de la mano con la 

inmediatez, que ofrecen en la actualidad las redes sociales; y, aunque no existe un número 

ideal de publicaciones diarias que deba realizar un medio de comunicación, se debe 

garantizar el “engagement” (el nivel de compromiso de los usuarios con el medio). En 

ese sentido, si la frecuencia de actualización para una marca (empresa o negocio) suele 

ser de 1 a 2 publicaciones diarias, para un medio de comunicación, suele ser de “4-10 

veces mayor, ya que las noticias son información con la que las personas interactúan 

durante todo el día” (Socialbakers, 2011). 
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Asimismo, se debe tomar en cuenta las horas de tráfico que tiene la red social, 

esto con el propósito de que el contenido tenga más visibilidad y por lo tanto genere 

mayor alcance e interactividad, una característica que, según el análisis de contenido 

realizado, “El portal universitario” no ha sabido aprovechar y fomentar dentro de su 

comunidad de seguidores. Para M. Mayuri, “la meta es que cada uno de los integrantes 

del equipo suba una nota al día y de acuerdo a los horarios de mayor tráfico en redes 

sociales. Claro que las notas deben ser recogidas y redactadas por el equipo”. Una de las 

mayores carencias identificadas a lo largo de este análisis es la duplicidad de contenidos, 

que como se ha mencionado anteriormente le resta credibilidad al medio y es una falta a 

la ética profesional periodística. Durante la situación de crisis sanitaria y, con la finalidad 

de mantenerse visibles, muchos medios han caído en los llamados Fake news. “Hasta el 

mes de agosto la gente estaba con pánico y las noticias falsas rondaban” (A. Apaza, 

entrevista del 12 de agosto del 2021). El hecho de mantener un perfil activo no involucra 

necesariamente publicar por publicar y cumplir con la meta de actualización diaria, se 

trata por el contrario de publicar contenidos de valor que vayan orientados a cumplir un 

propósito en específico como la interactividad, en un horario específico, es decir 

manejando una estructura, como refiere A. Apaza, “en la mañana normalmente salen entre 

5 a 6 noticias entre locales y nacionales, para el medio día la misma cantidad” (entrevista 

del 12 de agosto del 2021) y a un público específico. “Creo que cada plataforma conoce 

a su público objetivo y son ellos quienes finalmente escogen que consumir” (M. Mayuri, 

entrevista del 12 de agosto del 2021). Es un planeamiento previo, por eso la importancia 

de una pauta, del empleo de formatos visuales y géneros periodísticos, evitando la 

duplicidad de contenidos y aportando con originalidad informativa. 
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4.4. ANÁLISIS VISUAL DE PUBLICACIONES INFORMATIVAS “EL PORTAL 

UNIVERSITARIO” 

Ilustración 1  

Originalidad del elemento visual - Multimedialidad 

Fotografías 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

           

      

                 Rotulados                 Logo ó sello                           

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Izquierda: Foto original del medio de comunicación “La República” en su versión online 

del 10 de agosto del 2020. Al pie se especifica el origen de la imagen como parte de una 

captura de video del mismo medio. 
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Derecha: Foto duplicada por “El portal universitario” para su red social Facebook, donde 

además se observa la incorporación del sello o logo de la página y un rotulado adicional 

al inferior de la foto. No se citan los créditos correspondientes a la fuente de la imagen.  

Gráficos infográficos. 

                                                Disposición de datos y gráficos idénticos. 

 

                                                                                                                     

                                                                                      Rotulado                 Fuente y créditos  

DESCRIPCIÓN: 

Izquierda: Infografía original publicada en conjunto por el Gobierno Regional Puno y La 

Dirección de Salud Puno, como parte del reporte diario oficial de contagios en la región.  

Derecha: Infografía duplicada por “El portal universitario”, en su red social Facebook, en 

este caso menciona a la fuente, pero se atribuye la realización del material gráfico. 
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Ilustración 2 

La información no verificada – Instantaneidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  

La Red de Salud Puno, a través de su cuenta oficial de Facebook desmiente públicamente 

la información publicada por “El portal universitario” a pocos días de haber iniciado el 

periodo de confinamiento obligatorio. La falta de verificación ejercida le resta 

credibilidad y seriedad a este medio. 
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Ilustración 3 

El correcto uso del hashtag en el texto informativo – Hipertextualidad 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Izquierda: Se observa el correcto uso del hashtag (#) en las publicaciones informativas de 

“El portal universitario” al inicio del texto, permitiendo organizar y contextualizar 

correctamente el contenido.  

Derecha: El abuso del hashtag (#) al inicio del texto informativo, donde las palabras dejan 

de cumplir un rol como conectores de información. 

 

 

 

Abuso del Hashtag 
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Ilustración 4  

Duplicidad del titular informativo - Redacción periodística en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Izquierda: Titular y subtitular informativo de nota redactada por el medio de 

comunicación digital “La República” en su sitio web. 

Derecha: Titulación y subtitulación informativa duplicada en publicación de “El portal 

universitario” 
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Ilustración 5 

 El texto breve y la narrativa - Redacción periodística en Facebook 

Texto informativo adecuado a la narrativa en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Izquierda: texto informativo breve adecuado a la narrativa de Facebook, permite una 

fácil y rápida lectura del usuario. 

Derecha: texto informativo amplio duplicado para Facebook desde la web del Diario 

Correo, acción que dificulta el consumo de información del usuario, no obedece a la 

narrativa de la red social perjudicando la dinamicidad de contenidos en la red social.  
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Copiado incompleto de textos informativos- Reportaje periodístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Izquierda: Reportaje completo, redactado y publicado por el medio de comunicación 

“La República” en su sitio web. 

Derecha: Texto incompleto, copiado y publicado por “El portal universitario” donde se 

desmerece el formato periodístico. 
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Ilustración 6 

Revisión ortográfica- Redacción periodística en Facebook 

 

                  Tildación  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Publicaciones informativas de “El portal universitario” donde se aprecia errores 

ortográficos de tildación, que son los más frecuentes en sus contenidos escritos. 

Ilustración 7  

Credibilidad en la información  
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DESCRIPCIÓN 

Tras la publicación de una nota informativa no verificada, que provoco seguidamente el 

envenenamiento de canes en la zona la costanera, el medio nativo digital “El portal 

universitario” emite un pronunciamiento, donde reconoce que es un medio que solo rebota 

información deslindando toda responsabilidad de los hechos.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

El medio nativo digital “El portal universitario” no realizó un adecuado 

tratamiento periodístico de la informacion sobre el COVID-19, porque no recurre a las 

fuentes para elaborar una noticia, duplicando contenido informativo de diferentes medios 

de comunicación digital, asimismo no aprovecha la dinamicidad que ofrecen las 

características periodísticas digitales como la multimedialidad, hipertextualidad e 

interactividad y narrativa propia de la red social al publicar contenidos extensos en texto 

y en un solo formato visual. 

SEGUNDA: 

Los géneros ciberperiodísticos más utilizados en el tratamiento periodístico de la 

informacion fueron los informativos, donde las notas informativas fueron las más 

empleadas en el relato periodístico y las mayormente duplicadas lo que evidencia que el 

medio nativo digital “El portal universitario” prefiere copiar notas informativas, que 

interpretar, valorar y analizar la informacion que exige un trabajo periodístico más 

detallado y elaborado, ya que no adapta correctamente estos géneros a la narrativa de la 

red social Facebook  

TERCERA: 

Según el análisis las características periodísticas digitales como la 

multimedialidad, hipertextualidad, instantaneidad e interactividad, se identificaron en los 

contenidos informativos del medio nativo digital “El portal universitario”,  sin embargo 

sus elementos y formatos no se emplearon correctamente, respecto a la hipertextualidad, 

el insertar demasiadas palabras claves al inicio del texto, dificulta el acceso y búsqueda 
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de la información e impide su correcta organización, lo que evidencia la improvisación 

diaria respecto a la publicación de contenidos y la inexistencia de una pauta informativa. 

En lo que respecta a la multimedialidad, el uso recurrente de una sola estructura visual 

(foto y texto) impide la dinamicidad de contenidos, convirtiéndose en nada más alejado a 

un periódico tradicional, y que no tiene razón de ser, desaprovechando los formatos 

instantáneos que tiene Facebook para trabajar contenidos de calidad e inmediatez 

informativa y que estimulen la interactividad, una característica que se mantuvo en los 

rangos más bajos durante este mes. 

CUARTA: 

La redacción periodística presenta una baja calidad en los contenidos informativos 

del medio nativo digital “El portal universitario”, según lo analizado la brevedad del texto 

es una característica ausente debido a la recurrente acción adoptada por el medio digital 

de duplicar informacion, sobrecargando la publicación con amplios textos sin antes 

transformarlos para la red social dificultando la lectura, la cual debe ser ligera y rápida. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

El medio nativo digital “El portal universitario” desconoce cómo hacer 

periodismo en redes sociales, las notables carencias profesionales, se ven reflejadas en la 

calidad de contenidos publicados durante el periodo de crisis sanitaria, restándole 

credibilidad y reputación al medio que se debe a una audiencia. En ese sentido, se requiere 

una reestructuración interna, donde verdaderos profesionales con formación periodística 

se ocupen de la gestión de contenidos informativos y cambien esta criticada rutina que el 

medio ha adoptado al duplicar contenidos que atenta contra toda la praxis y ética 

profesional 

SEGUNDA: 

El constante cambio de los últimos años ha permitido a la rama periodística 

evolucionar a la par de la tecnología. Frente a ello, las exigencias profesionales y la 

formación en aulas deberían estar más acordes a la era digital, que cada vez gana más 

terreno sobre lo tradicional. Las nuevas aperturas laborales en la rama del periodismo 

digital y redes sociales exigen una modificación de la currícula de estudios respecto a los 

cursos teóricos y prácticos en periodismo. Las competencias con las que debe egresar un 

profesional en ciencias de la comunicación social deben permitirle desenvolverse 

profesionalmente en el contexto digital, que es actualmente el más demandado y 

competente. La formación toma relevancia en un contexto donde el ejercicio periodístico 

tiene mayor impacto en una plataforma digital y la presencia de un profesional es 

importante. 
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TERCERA: 

Proponer al Congreso de la República regular el hecho de la duplicidad de 

contenidos, la cual es una acción que atenta contra las buenas prácticas profesionales en 

la rama periodística digital, restándole créditos al esfuerzo y la autoría de estos contenidos 

informativos en webs o redes sociales, permitiéndoles a terceros beneficiarse 

económicamente. Esta es una acción que debe ser sancionada y debe servir como respaldo 

para aquellos medios y profesionales que ejercen dentro de las buenas prácticas 

periodísticas, recogiendo información y transformándola para medios digitales, una labor 

les merece esfuerzo.  
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ANEXO 01. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente  

Tratamiento 

periodístico 

 

Géneros 

ciberperiodísticos 

Géneros informativos Noticias e infografías 

Géneros 

interpretativos 

Reportajes y crónicas 

Géneros dialógicos Encuestas, 

entrevistas y debates 

Géneros 

argumentativos 

Columnas de opinión 

Fuentes periodísticas Fuentes verificables  

Fuentes no 

verificables 

 

 

Calidad periodística 

Características del 

periodismo digital 

Hipertextualidad 

Multimedialidad 

Interactividad 

Ética periodística Credibilidad  

Responsabilidad  

Variable 

dependiente  

Información en 

redes sociales 

(Facebook) 

 

Calidad de contenido 

Redacción de 

Facebook 

 

Narrativa  

Frecuencia de 

actualización 
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ANEXO 02. GUÍA DE ENTREVISTAS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

MATRIZ DE ENTREVISTAS 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Tema: El tratamiento periodístico de la información en la red social Facebook durante el 

contexto de la pandemia por covid-19 en su primera ola de contagio en el 2020. 

1. ¿Por qué Facebook se ha convertido en la plataforma más utilizada para el ejercicio 

del periodismo durante la pandemia? 

Facebook se ha convertido en una necesidad también, además del alcance, por la 

independencia que le permite tener al periodista. La pandemia afectó al gremio 

periodismo, ya que muchos periodistas se quedaron sin empleo y tuvieron que generar 

sus propios medios.  

Muchos periodistas vieron en las plataformas digitales una oportunidad de decir lo que, 

quizás cumpliendo una línea editorial de sus medios, no podían. No es un secreto que los 

medios obedecen a una línea editorial, o estoy con el gobierno de turno o no estoy, o toco 

la nota de alguna manera, y el periodista tiene que ceñirse a eso y las redes sociales 

durante la pandemia se han convertido en plataformas que les ha permitido cierta 

independencia y poder decir lo que no podían decir en sus medios es así como nace 

“prensa independiente Tacna” que es una iniciativa de cinco periodistas. 

2. ¿Qué es lo que lo hace de Facebook atractivo para que medios tradicionales y nativos 

digitales tengan una cuenta en esta red social? 

Además del alcance, la inmediatez que tienen. Es llegar en vivo y en el instante con la 

noticia, es lo que hace a Facebook atractivo, todos tienen el celular en la mano, todos 

han migrado a las clases virtuales, al teletrabajo, todos están en la pantalla y eso es lo 

que hace a Facebook atractivo como plataforma para darle soporte a un medio digital.  

Considerando que Facebook ha sido según datos estadísticos el aplicativo más 

utilizado durante el periodo de confinamiento y sabiendo además que es la principal 

fuente de información. 

 

3. ¿Qué importancia ha tenido la labor periodística al momento de publicar contenidos 

informativos por la red social Facebook durante el periodo de confinamiento? 

Nombre del 

entrevistado: 

Mg. ROCIO MAYURI  

Perfil profesional: Licenciada en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza,  

posee una Maestría en Gestión Pública y actualmente ocupa el cargo 

de sub gerente de desarrollo e inclusión social en la Municipalidad 

Provincial de Tacna. Es periodista digital y cofundadora del medio 

nativo digital “Prensa Independiente Tacna”  

Fecha de realización: 11 agosto del 2021 

Hora: 09:00 pm 

Lugar: Vía Zoom 

Observaciones: Sin observaciones 
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Los que no hemos tenido la ventaja de realizar teletrabajo, hemos estado en las calles y 

bueno caminar por las calles parecía una película, no había buses, solo había militares 

y con los colegas solo nos podíamos reunir por zoom, algunos sufrieron de depresión, 

durante ese tiempo, porque ha sido muy fuerte con lo que nos hemos topado, en las 

puertas de los hospitales. 

la labor periodística, ha sido importante para poder informar de manera responsable, en 

un medio digital si no estabas en la calle solo informabas lo que te llegaba de las redes 

sociales, cualquiera abre una página y pone “X” información, el periodismo es estar en 

el lugar de los hechos y eso le daba la confianza a la población de lo que se estaba 

informando. 

 

 

4. ¿Ha sido posible realizar un adecuado tratamiento periodístico a contenidos 

informativos sobre la covid-19 en redes sociales? ¿Qué cree usted?  

 

Se ha podido llegar a información y estadísticas, bueno era algo nuevo para todos, 

aunque un punto álgido durante fueron llegado el momento no se sinceraron las cifras 

y fue un punto álgido durante la transmisión de información, el gobierno manejaba 

unas y la prensa otras 

Si ha sido posible, llevar la información responsable y de primera fuente. 

 

5. ¿Cuáles han sido las fuentes más fiables para el tratamiento de la información 

durante el periodo de confinamiento? 

 

Bien, hemos tenido bastante cuidado con los Fake news, llevamos como prensa 

independiente un curso de “fast checking” con la república, durante la pandemia 

aparecieron muchos medios digitales o muchas personas abusando de su derecho de 

libertad de expresión para abrir algún medio digital, había que tratar la información con 

responsabilidad, lo que se debe recalcar es que quien da primero la información no 

siempre da la información más veraz. Las fuentes de información en la pandemia siempre 

han sido los médicos, el director regional de salud a ellos se tenía que acudir para 

recopilar información. 

 

Hablando de contenidos informativos en redes sociales desde sus elementos y 

formatos 

6.  ¿Cree usted que se ha tenido presente elementos como (la fotografía, videos y audios) y 

enlaces o palabras claves (Hashtag) al momento de desarrollar, ampliar y publicar 

contenidos informativos? ¿si pudiera dar una valoración a estos elementos, cuál 

sería? 

Si, como plataforma digital es importante saber cómo hacer llegar la información y 

aprender lo que le gustaba a la población, es ahí donde te das cuenta que impacto tenía 

una fotografía con un texto o el impacto que tenía la misma fotografía en otro medio 

digital, pero con un diseño o una frase y ese tipo de post tenía a veces más rebote o más 

alcance que una simple foto y era lo mismo, hasta nos copiaban las notas y hemos tenido 

esos problemas muchas veces y decíamos: ¡es el mismo texto!, ni se preocuparon en 

voltear la nota, solo que a nuestra foto le pusieron su sello y un Lead out para que se 

diferencie, y tenía veinte mil reproducciones y la nuestra tenía la mitad. 
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Entonces porque las plataformas digitales tienen mayor alcance que un medio 

tradicional por la credibilidad también, porque prefieren creer en un medio digital (un 

fan page) que, en un diario, porque asumen que la línea editorial, o que la nota que me 

quieren vender ya viene con algo entre líneas. 

Por otro lado, lo audiovisual ha sido lo que más se ha trabajado durante la pandemia 

que era lo que más jalaba a la población y en el tema del covid-19 era lo que más 

impactaba, porque era distinto ver una foto referencial de la puerta del hospital, con un 

titular “hubieron 50 muertos hoy” a un video con las ambulancias saliendo, los cajones 

y la gente llorando en la puerta, entonces lo audiovisual ha sido lo que más se ha 

trabajado durante la pandemia y bueno, los keyworks (palabras claves) también teníamos 

que estar en tendencia con los hashtags que se estaban utilizando.  

7. ¿Ha sido importante el empleo de los enlaces han sido importante para la ampliación del 

contenido informativo? 

Creo que cada plataforma conoce su público objetivo. Digamos que al internauta que 

consume noticias en Facebook no le gusta leer mucho, entonces se sintetiza la información 

en un breve y van al enlace al que quiere profundizar en la información, aunque se ha 

caído mucho en el clickbait y muchas veces te venden en el titular algo y cuando abres la 

nota no decía nada de eso, creo que se ha llegado a un abuso con el de crear enlaces con 

el único propósito de llevar tráfico a la página o por generar tráfico para la publicidad, 

porque eso es a lo que han apelado algunos medios conocidos. Es importante para ampliar 

la información, pero no abusar del mismo.  

8.  La acción del “copia y pega” ya sea del texto informativo o de la fotografía ¿Cómo se 

considera dentro del marco periodístico digital? 

No es ético, en términos periodísticos creo no es ético, han surgido páginas que copian tal 

cual la información, obviando de citar la fuente, no dándose el tiempo de leer y voltear la 

nota y esa es la extrañeza porque la república tiene la misma nota y tiene 10 compartidos 

y la página “tal” tiene 150 compartidos, porque si es el mismo el texto, incluso había temas 

de investigación. Pero bueno finalmente es la población que elige que consumir. En 

resumen, diría que no es ético, siempre se tiene que citar la fuente, dar los créditos a la 

fotografía, entre los colegas siempre se comparten las fotografías, pero citar las fuentes es 

lo ideal. 

9. ¿Considera que la narrativa en medios digitales difiere de la narrativa en medios 

tradicionales, que cree usted? ¿Por qué? 

Cada plataforma tiene su lenguaje, no es lo mismo lo que se redacta para el diario que 

para la web, porque es otro público objetivo, no es el mismo lector el del diario, al de la 

página web o al que busca la información en redes sociales y cada plataforma tiene 

diferentes características. Tengo que escribir de acuerdo a la plataforma en la que estoy 

presente. No concuerdo con copiar lo de Facebook a Instagram o Twitter. 

En el caso de Facebook la narrativa es más ligera, no tan adornada y además por la 

inmediatez, la generación del ¡ya!, es querer ver algo conciso y leerlo en mínimo dos 

párrafos y que me tome menos de un minuto.   

10. ¿Cuáles cree que han sido los géneros ciberperiodísticos más trabajados para 

desarrollar o ampliar información por redes sociales?  

Creo que los que más se han usado, ha sido la entrevista, escuchar la información de 

primera   mano y transmitirla al consumidor es lo que más se ha usado. Por lo menos en 
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Facebook no voy a mandarme con una crónica o con un editorial, porque no la van a 

leer. Incluso se han utilizado, gifs o videos, se han utilizado nuevos recursos periodísticos 

para la plataforma digital para adecuarnos un poco al consumidor. Pero si lo que se ha 

manejado bastante es la entrevista incluso las crónicas en vivo como la encerrona como 

marco Sifuentes que la utilizado bastante.  

Desde su experiencia profesional. 

11. ¿Cuál ha sido proceso de revisión que ha podido aplicar para un contenido 

informativo antes de su publicación? 

Hemos ido primero a la fuente, nuestra fuente primordial era la OMS, luego los médicos, 

corroborar la información y bueno a pesar que todos son redactores siempre nos hemos 

pasado las notas “antes de” o sea compartir la información entre nosotros (El equipo) 

para dar el visto bueno. 

12. Respecto a una página web ¿Qué tan necesario, es que un medio de comunicación 

cuente con uno? 

Bueno contar con una web es útil y necesario, pero no indispensable, porque hay medios 

que tienen el soporte que tienen el soporte en la página de Facebook, nosotros llegamos 

tener un blog para notas más trabajadas, como mencionaba, solo trabajamos notas con 

dos párrafos como máximo y para notas que queríamos ampliar poníamos el URL y los 

reenviábamos al blog para leer la nota completa, en ese sentido era un soporte, muchas 

veces no hay mucha confiabilidad en la página de Facebook. 

Considerando la formación periodística, desde su punto de vista y haciendo una 

autocrítica  

13. ¿Cree usted que el contexto pandémico ha revelado carencias dentro del marco 

periodístico al momento de difundir una información en redes sociales?  

Creo que habido falencias una de las mayores ha sido la credibilidad. Durante la 

pandemia se abusó también del derecho a la libertad de expresión, creo mi página de 

Facebook y me voy copiando notas de todos los lugares, llega un momento en que te vez 

con 10 mil seguidores empiezo a publicar notas solo para generar tráfico. Los periodistas 

han tenido que competir con los Fake news. 

14. ¿Durante el periodo de confinamiento como se puede describir el nivel de 

interactividad?  

Durante el confinamiento ha crecido el consumo de las redes sociales y eso se ha sabido 

aprovechar, el tiempo libre ha hecho que las personas sean más cercanas a sus 

dispositivos tecnológicos, viendo videos, buscando información y bueno Facebook 

continúa siendo la red social más consumida por los peruanos. 

 

15. ¿Cree usted que la interactividad es una característica realmente valorada en el 

proceso periodístico en redes sociales? ¿Por qué? 

Se han aprovechado las transmisiones en vivo, el usuario se siente parte de la noticia, 

no se conforma con ser solo espectador, quiere participar y dejar su opinión. 

16. ¿Con que frecuencia debió ser actualizada la información en redes sociales durante 

el periodo de confinamiento? Considerando un valor numérico cual sería 
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Bueno, la meta es que cada uno de los integrantes del equipo suba una nota al día y de 

acuerdo a los horarios de mayor tráfico en redes sociales. Creo que el promedio esta 

entre 5 a 7 notas diarias que puedan generar tráfico durante el día. Claro que las notas 

deben ser recogidas y redactadas por el equipo, de ahí la molestia cuando veíamos que 

nuestras habían sido copiadas íntegramente para otras páginas. Adicional se comparte 

información de contexto nacional e internacional que consideramos relevante. 

17. ¿Qué características se deben considerar al momento de priorizar la publicación de 

un contenido informativo?  

Una regla de oro es usar correctamente los hashtags, para poder, uno ordenar mi 

información y posicionar el contenido dentro de las tendencias y el texto debe ser breve 

y conciso. 

Para concluir y considerando lo anteriormente conversado. 

18. ¿Cree que la formación profesional periodística es indispensable para el ejercicio del 

periodismo en redes sociales, lo que corresponde a la rama del periodismo digital? 

Bueno yo particularmente, siempre he pensado que uno debe tener la formación de 

periodista se mucho de la ley torres y torres Lara que permite a cualquier persona de 

cualquier profesión, poder ejercer como periodista. Pero yo sí creo que tener la 

formación, porque la formación de da otra visión el enfoque yo puedo saber hacer un 

video y editarlo muy bien, pero si no tengo la formación no voy a saber que con qué 

imagen empezar o que con qué imagen voy a impactar más a la población lo que palabras 

utilizar, siempre he creído que el periodista debe serlo con todas sus letras yo sé que, si 

soy abogada, puedo tener mi programa de radio agarrar el micrófono y ya estoy 

ejerciendo el periodismo. Pero si creo que, si debe haber una formación para darte un 

respaldo, para darte el soporte.  

19. ¿Cree que es importante una reestructuración académica donde se incluya al 

periodismo digital y redes sociales como una rama de formación desde pregrado? 

Bueno hay especializaciones postgrado, en el caso de Bausate y meza mi alma mater, 

también existe en pregrado, pasas por el tema del periodismo digital y es importante 

porque vamos con las tendencias. Hace algunos años no podríamos haber hablado de un 

video reportero, pero ahora si sales con tu celular, tu celular tiene su micro incorporado, 

sales con tu tachito de luz. Y ese profesional necesita saber de qué manera trabajar, 

suena sencillo, pero darle tu celular a cualquier otra persona y dile transmite, no es tan 

fácil como parece y creo que desde las aulas debería formarse.  

20. ¿Cree que el Community manager debería tener formación periodística para el manejo 

de contenidos informativos en las redes sociales? 

Bueno lo que nos pasa en el ejercicio profesional hacemos de todo y necesariamente 

Community manager es el que va a gestionar los contenidos, pero tengo un diseñador, 

un productor audiovisual, pero se necesita de la formación para poder orientar y sus 

funciones, como cuando salgo con el camarógrafo y puede hacer tomas espectaculares, 

pero si yo no le digo que quiero él no va saber cómo enfocar la noticia.  

21. ¿Qué opinión merece para usted el que el periodismo sea actualmente ejercido por 

personas ajenas a la profesión? 

Bueno justo comentábamos en la oficina acerca de eso, un colega me comentaba que su 

hijo que está terminando el colegio, y me decía que lo estoy convenciendo para que no 
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estudie ciencias de la comunicación, si le gusta el periodismo y si le gusta las cámaras 

que estudie cualquier otra profesión porque igual va a poder ejercer el periodismo. 

Entonces puede gustarte estar en cámaras, puede gustarte hablar de un tema, pero eso 

no te convierte en periodista. A mi particularmente como periodista de formación, si me 

duele cuando veo “paginas X” que publican algo noticioso y cuando meten la pata, los 

comentarios son incomodos respecto a la profesión se hacen notar. Necesitamos más 

respaldo del colegio de periodistas que permitan el ejercicio a profesionales colegiados 

y habilitados.  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Tema: El tratamiento periodístico de la información en la red social Facebook durante el 

contexto de la pandemia por covid-19 en su primera ola de contagio en el 2020. 

1. ¿Por qué Facebook se ha convertido en la plataforma más utilizada para el ejercicio 

del periodismo en el contexto pandémico? 

Hay un tema en específico, que se ha hablado fuertemente en los meses junio, julio y 

agosto del año pasado. Si hablamos de Facebook creo que es un RS a nivel de la región 

Puno, que ha tenido mucha repercusión y que actualmente sigue siendo el referente para 

que muchos usuarios puedan buscar información, noticias y demás. En el medio de 

comunicación en el que estoy, resalta más la importancia el uso de esta red social ya que 

estamos dentro de las 5 páginas con más seguidores a nivel regional. Lo que nos 

compromete a su vez tener mucho más cuidado con las publicaciones que realizamos. 

Facebook ayuda bastante a que cualquier medio de comunicación pueda tener acogida 

en su página web, porque si en algún momento Facebook llegara a tener una caída o 

desapareciera, creo que muchos medios de comunicación que comparten información 

por este medio tendrían el mismo fin (desaparecer) 

2.  ¿Qué es lo que lo hace atractivo a Facebook para que medios tradicionales y nativos 

digitales tengan una cuenta en esta red social? 

En la actualidad el tener un fan page, hizo que los medios comunicación vieran el 

potencial de la red social y los motores de búsqueda en sus manos, (el celular) cuando 
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por ejemplo ocurre un accidente, la gente se pregunta: ¿Quién lo habrá publicado?, 

ingresan al aplicativo (Facebook) buscas el referente y te sugiere cualquier medio de 

comunicación, le das me gusta a la página de tu interés y listo Facebook ya te recomienda 

contenido, respecto a tus búsquedas.  

3. ¿Qué importancia ha tenido la labor periodística al momento de publicar contenidos 

informativos por la red social Facebook durante el periodo de confinamiento? 

Ha tenido muchísima relevancia, como experiencia, lo curioso en tiempos de pandemia, 

es que se empieza a tener más y más información. varios medios tuvieron que despedir 

al personal (periodistas) por temas de presupuesto, lo que ocasiono que surgieran varias 

páginas de Facebook, que compartían información del periodista, mas no del medio, lo 

que género que a su vez que se tuviera grandes cantidades de información muchas 

verídicas y muchas falsas también. Las famosas “Fake news”. Lo que observamos es la 

presión del área de prensa: “Publica, publica… tantas personas han fallecido, esto está 

pasando aquí, este es el total de contagios…”. Esta situación la vivíamos desde 

tempranas horas del día, hasta altas horas de la noche, y esta información es la que 

exigía la población: “¡Cuantos, fallecidos, cuantos fallecidos!” y lo hacían notar en los 

comentarios. Como medio de comunicación tocaba informar al respecto, y algo que se 

adoptó como política del medio, era publicar lo que vaya ayudar a la población, no lo 

que provoque miedo. enfocando lo bueno del contexto, por ejemplo: “se recuperaron 16 

infectados”. Hasta el mes de agosto la gente estaba con pánico y las noticias falsas 

rondaban. Algo que se ha tenido que tomar en cuenta es que el periodista como referente 

del medio de comunicación dejaba de serlo en su casa y compartía esta información (de 

pánico) es sus páginas sociales.  

4. ¿Ha sido posible realizar un adecuado tratamiento periodístico a contenidos 

informativos sobre la covid-19 en redes sociales? ¿Qué cree usted?  

Como experiencia en Facebook, hicimos una publicación sobre la ivermectina y 

Facebook nos sanciono y al sancionarnos, estuvimos sin publicar tres días, bajo una 

advertencia drástica, con la posibilidad  inclusive de cerrar nuestra página si volvíamos 

a realizar una publicación similar (respecto a la ivermectina) la advertencia era clara, 

no se puede incitar a la comprar de medicinas que no hayan sido recomendadas por los 

entes reguladores de salud, por lo tanto la publicación no era verídica y se censuraba, 

eso por parte de Facebook.  

Ahora si vamos al tema de la responsabilidad como página, la política, era no meter 

pánico a la población, pero la discusión era con el área de prensa, sobre la información 

se decía: “Pero eso es lo que vende, no nos leerán, no vamos a vender, no nos van a 

escuchar” entonces en ese momento era difícil realizar las coordinaciones, porque los 

colegas empezaron a contagiarse. Solo tres colegas estuvieron presencialmente en el 

medio de comunicación el resto trabajaba desde casa. Y bueno los que ya veníamos 

trabajando con las publicaciones digitalmente no había problema, el problema era con 

aquellos colegas que estaban acostumbrados a lo tradicional.  

Respecto a las publicaciones, si tocábamos el tema de los fallecidos por la mañana, 

necesariamente en la tarde se tenía que publicar una nota respecto a los recuperados, 

ese tipo de estrategia ayudo a que el medio de comunicación se volviera confiable y que 

creciera la cantidad de seguidores.   

Hablando de contenidos informativos en redes sociales desde sus elementos y 

formatos 
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5.   ¿Cree usted que se ha tenido presente elementos como (la fotografía, videos y audios) 

y enlaces o palabras claves (Hashtag) al momento de desarrollar, ampliar y publicar 

contenidos informativos? si pudiera dar una valoración a estos elementos ¿cuál 

sería? 

Es más fácil leer un flyer o volante digital, por ejemplo: “último minuto, presidente 

castillo asume el cargo” y con solo leer eso ya sabe que está sucediendo algo, porque 

seamos sinceros los que están en redes sociales se han acostumbrado a la información 

rápida, pero también hay una buena cantidad de personas que desean contrastar la 

información y ampliar la lectura para eso están las publicaciones de una web en 

Facebook (enlaces) 

Es curioso tienes más acogida con un titular llamativo y una buena imagen que con un 

titular largo y extenso. Lo mismo pasa con los videos en tiempo de pandemia los 

resúmenes de noticias empezaron a tener acogida, 5 noticas en 2 minutos, un resumen de 

las más importantes, para ello se aprovecharon las historias de Facebook. 

Aunque los hashtags son propios de Twitter, en Facebook recuerdo que en algún 

momento se metía hashtag a todo, ahora la forma de trabajo es utilizando un hashtag en 

específico: “#Local, #Regional, #Nacional” iniciando la nota con un hashtag, es 

importante, si, ahora en publicaciones noticiosas o en el caso de publicaciones que 

contengan imágenes solo un hashtag, pero en el caso de videos ahí si necesitamos poner 

las palabras claves y/o emoticones con el propósito de hacer la publicación más 

atractiva.  

6. ¿Considera que la narrativa en medios digitales difiere de la narrativa en medios 

tradicionales, que cree usted? 

Definitivamente, para todo comunicador, cuando nos hemos formado, por lo menos en 

la generación mía, no nos han hablado mucho del tema digital, de un tiempo aquí el tema 

de la tecnología ha avanzado mucho. El tema de la narrativa ayuda mucho, aprovechar 

las historias de Facebook, los últimos minutos. 

Ahora los titulares para el medio radial son extensos, con bastante texto, pero para redes 

sociales la información debe ser transformada, reduciendo el titular a uno corto y el texto 

a uno para redes sociales y otro para la página web en nuestro caso. Incorporando las 

palabras claves, imágenes, enlaces, etc. 

7. ¿Cuáles cree que han sido los géneros periodísticos más trabajados para desarrollar o 

ampliar información por redes sociales durante la pandemia? Y ¿Por qué? 

Se ha seguido trabajando con la noticia como tal (notas informativas) si, ahora los 

reportajes por audio (una imagen estática, con un espectro de audio) también por 

video, el tema de las entrevistas, imágenes virales han tenido acogida y las 

transmisiones en vivo ha sido básico y útil durante este tiempo y se ha puesto por 

encima de otros géneros.  

Desde su experiencia profesional.  

8. ¿Cuál ha sido proceso de revisión que ha podido aplicar para un contenido 

informativo antes de su publicación? 

Antes de la pandemia, el periodista iba al lugar donde estaba la noticia, entrevistar y/o 

recoger la información ir al área de prensa, escuchar lo que se tenía que redactar y 

lanzar por el medio de comunicación. En la actualidad muchas veces se puede ir al lugar 

de los hechos, pero por el tema de la pandemia y más aún durante los meses de julio y 
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agosto. No había instituciones abiertas. Lo que se hizo en el medio de comunicación es 

justamente utilizar las plataformas de video conferencia, las llamadas telefónicas 

también fueron de ayuda. Una vez recabada la información, el audio como tal. 

Nuevamente desde casa se procede con la redacción de la nota. Y pasa a un servidor del 

medio de comunicación, seguidamente se pasaba al área de redes sociales y se 

transformaba la información, antes de ser publicada. en este tiempo se utilizaron muchas 

fotos referenciales por el tema del confinamiento.  

 

Ahora en ese proceso también se hacían las correcciones ortográficas, antes de publicar. 

El medio de comunicación también recurría a un especialista de salud, para confirmar 

la veracidad de la información en las llamadas o entrevistas telefónicas y ahí la 

responsabilidad del personal de salud que maneje el tema y pueda transmitirnos lo 

importante para publicar. 

 

9. ¿A qué otras fuentes se han recurrido para verificar la información en tiempos de 

pandemia? 

A las paginas oficiales de salud a nivel nacional, sin embargo, algo que nos choca como 

medio de comunicación es aquella información que se repite en varias páginas, pero que 

no estaba confirmada, y se decía: “Yo, vi la información en tres páginas esta publicada, 

porque no me dejas publicar”, la respuesta era “NO”, y leías la noticia y no tenía 

fundamento, pero vendía.  

 

Ahora, otras fuentes oficiales, el peruano por lo decretos, el ministerio de salud que es 

lo que dice, sobre el uso de la ivermectina y el dióxido de cloro, en su momento nadie 

acreditaba eso.  

Ha sido fundamental los especialistas y los medios oficiales, en realidad quien te estaba 

dando la información de primera mano.  

 

10. ¿Cuál es el tratamiento respecto a las notas informativas que se toman de otras 

fuentes de autoridad? 

 

En un inicio no había inconvenientes con respecto al copia y pega de información, no 

había sanciones respecto a eso, pero en la actualidad si tenemos que voltear la nota, 

nosotros que trabajamos con Google Access, que es la forma de cómo generar dinero 

por redes. Lo que pasa es que por algún tiempo se copiaba y pegaba, citando a la 

fuente claro, sin embargo, nos quitaron la publicidad, porque (para Google Access) nos 

consideraron un medio que copia y pega información. Desde entonces aprendimos a 

que se tiene que voltear la nota.  

 

11. ¿El “copia y pega” como se considera esta acción dentro del marco periodístico digital? 

 Algo que aprendí, es que lo que publicas en redes sociales se queda en redes sociales, 

reconocer que eres un medio que copia es pega, es perder credibilidad. 

En tiempo de pandemia han salido muchas páginas, que compartían información 

enfocado con lo terrible y catastrófico (respecto a la pandemia en la región) entre de 

esas hemos estado muchas páginas que hemos tratado de llevar de alguna u otra 

manera la información que pueda ayudar a la población. Nosotros estamos prestos a 

que nos puedan copiar, ponle un sello a la nota, ponle un sello a la imagen, para que se 

evite la copia, ha sido una recomendación, pero de alguna u otra forma, como medios 

locales aprendemos de los medios nacionales e internacionales. Si muchas veces se ha 

recurrido a estas fuentes donde copiábamos la imagen, claro que el texto siempre ha 



126 
 

sido volteado, la recomendación es citar la fuente, reconocer de donde ha salido la 

información.  

Desde ese punto no podría criticar, incursionar en las redes ha sido un tema nuevo 

para todos. 

12. ¿Cree usted que el contexto pandémico ha revelado carencias dentro del marco 

periodístico al momento de difundir una información en redes sociales?  

Creo que ha sido respecto al tema de las Fake news, lo fácil que es crear una página de 

Facebook abre las puertas a que puedas tener acceso a información falsa o 

tendenciosa, entonces eso es algo real que nosotros como periodistas vemos. “¡oye, 

salió esto!” y cuando empiezas a revisar los perfiles y las publicaciones que hacen la 

mayor parte son informaciones falsas orientadas a una línea política, orientada al 

morbo, lo rojo es lo que vende más y de ese tipo de informaciones es lo que se ha visto 

más.  

13. ¿Durante el periodo de confinamiento como se puede describir el nivel de 

interactividad?  

Se ha tenido bastante interactividad, tanto para las personas que ven la información, 

como para los que teníamos que publicar. El comunicador no ha parado durante el 

periodo de confinamiento, había mucho que hacer y durante todo el día estábamos con 

la información, y como medio se ha estado publicando mucho contenido. El hashtag 

último minuto, ha sido importante para jalar audiencia y generar interactividad. 

 

14. ¿Cree usted que la interactividad es una característica realmente valorada en el 

proceso periodístico en redes sociales dentro de la región?  

Si, muchas veces las notas informativas en Facebook tienen más interactividad que en 

la web. Por ejemplo: en Facebook suele tener más reacciones, compartidos y 

comentarios, pero en la web la estadística nos demuestra que esta misma nota no tiene 

el alcance esperado, lo que nos lleva a pensar si realmente las personas han leído, 

nuestra información. Sin embargo, se valora más la cantidad de compartidos.  

15. ¿Con que frecuencia debió ser actualizada la información en redes sociales durante 

el periodo de confinamiento?  

Bueno si hablamos del 1 al 10, podemos considerar 7 u 8 publicaciones. Hemos estado 

publicando mucho.  En el medio hay una estructura, en la mañana normalmente salen 

entre 5 a 6 noticias entre locales y nacionales, para el medio día la misma cantidad, en 

total diariamente estamos publicando de 15 a 20 notas y durante el contexto pandémico 

(mes de agosto) de 20 a 30 publicaciones, con énfasis en la situación regional. 

16. ¿Qué características se deben considerar al momento de priorizar la publicación de 

un contenido informativo?  

En el medio se priorizan de tres tipos, las más relevantes, las que están en coyuntura 

(notas ampliadas) y las que nosotros consideramos de importancia y que deben ser 

publicadas.  
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Para concluir y considerando lo anteriormente conversado  

17. ¿Cree que la formación profesional periodística es indispensable para el ejercicio del 

periodismo en redes sociales, lo que corresponde a la rama del periodismo digital? 

Es importante, aunque en la región Puno no se habla del periodismo digital, pero debería 

ponerse en consideración ya que estamos en la era digital, porque sorprende que un 

practicante llegue y lo que tenga en mente realizar sean funciones tradicionales, mas no 

funciones actuales. Cuando se le dice que estas cosas también se hacen la radio, el 

docente se oponga. Y eso sorprende. De ahí el tema de la especialización importante. 

 

18. ¿Cree que es importante una reestructuración académica donde se incluya al 

periodismo digital y redes sociales como una rama de formación desde pregrado? 

Muy necesario e importante en la actualidad, en el área de la comunicación tenemos 

muchos profesionales desempeñando funciones en otras ramas y con el tema de la 

tecnología y con la pandemia muchos hemos tenido que reinventarnos sobre todo los 

que estábamos en lo tradicional.  Es curioso por eso ver a un practicante ante la 

negativa de su docente por no permitirles realizar prácticas en redes sociales. En ese 

sentido si podría decir que los docentes deben tomar en consideración es tema y porque 

ya estamos en la era de tener profesionales en esta rama. 

19. ¿Es fácil hacer periodismo en la red social Facebook? 

No tan fácil en realidad, para quien se acostumbra, agarras el ritmo y puedes hacerlo 

rápido. Pero en el caso de un practicante, voltear una nota, realizar un social video, no 

es fácil.  

20. ¿Qué opinión merece para usted el que el periodismo sea actualmente ejercido por 

personas ajenas a la profesión? 

Una cosa simple, creo que crearte una página en Facebook es fácil, en realidad todos lo 

podemos hacer. Pero no por nada uno se forma, que así mires un video en YouTube no 

vas aprender. Un profesional tiene base para hacer unos lineamientos, quien no haya 

aprendido eso, son aquellas personas que comparten información que solo hacen daño a 

la sociedad, porque no tienen una estructura los contenidos son tendenciosos, etc.  
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ANEXO 4. MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

REDACCIÓN EN FACEBOOK 
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APÉNDICES 

Apéndice A.- Gráfico de contagio durante la primera ola por covid-19 en la región Pun

 


