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                                                                        RESUMEN 

Esta investigación contiene los resultados que derivaron de un proceso de análisis de contenido 

aplicado a las notas periodísticas que fueron publicadas en cuatro periódicos salvadoreños: La 

Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Diario El Salvador sobre el conflicto armado 

entre Rusia y Ucrania, cuya estructura noticia en forma y contenido caracterizó a cada uno de los 

medios citados. El estudio, además, permitió determinar las similitudes y diferencias de la prensa 

al momento de dar a conocer las noticias relacionadas al conflicto armado en sus diferentes 

enfoques: económico, político, y de otra índole, que han sido determinantes para entender por qué 

los medios decidieron presentarlo de una o de otra manera y el papel que juega su línea editorial, 

este último aspecto toma mucha relevancia, pues de él depende el rumbo que tomen las noticias, 

tal como lo han señalado otros autores que también analizaron procesos de producción periodística 

y tratamiento noticioso de los medios de comunicación frente a este tipo de eventos mundiales.  

 

 

Palabras clave: Guerra en Ucrania; Presidente Zelenski; Vladimir Putin; Estados Unidos; 

Sanciones; Rusia; Ataque armado; Conflicto Rusia-Ucrania. 
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INTRODUCCIÓN 

El 23 de febrero de 2023 se cumplió un año desde que las fuerzas armadas rusas ingresaron a 

territorio ucraniano, a partir de ese momento la atención de la prensa salvadoreña y los medios 

internacionales incluyeron en sus agendas informativas todo lo relacionado con esta guerra. Pero 

¿cómo fue presentado este conflicto a los lectores y cuál fue el tratamiento de las noticias?  

Las respuestas a estas y otras interrogantes han sido debidamente aclaradas en esta 

investigación, pues este fue el resultado del monitoreo de noticias efectuado durante varios meses 

desde el inicio de la guerra, pero principalmente, de un riguroso análisis de contenido a cada uno 

de los textos periodísticos que fueron publicados por La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario 

El Mundo y Diario El Salvador.  

Quienes tomen a bien consultar esta investigación podrán observar que existe variedad de 

argumentos teóricos y principios periodísticos que son aplicados al quehacer diario de los medios 

de comunicación y su visión de trabajo para abordar este tipo de hechos.  

Demás está mencionar que existen aportes significativos en esta investigación, pues lleva 

implícita una riqueza de conocimiento que le permitirá al lector tener elementos suficientes de 

juicio -amén de los que ya tenga- para generarse una idea más amplia respecto a los criterios que 

cada periódico utilizó para presentar a sus lectores los contenidos que consideró fueron noticiosos, 

sean estos políticos, económicos o de otra índole. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

El objeto central de esta investigación en el marco del proceso de la comunicación es el 

mensaje. En este caso fueron los analizadas las noticias publicadas en los periódicos: La Prensa 

Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Diario El Salvador respecto a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál ha sido el tratamiento periodístico que han dado en sus publicaciones al 

conflicto Rusia y Ucrania?  

Las noticias publicadas por estos medios, entre el 23 febrero al 23 de junio del 2022, fueron 

objeto de estudio a través del análisis de contenido, cuyo resultado ha permitido elaborar un 

diagnóstico sobre cómo estos medios presentaron el conflicto en mención a sus lectores. Por 

ejemplo, si hubo similitudes, diferencias en el enfoque de las noticias, si utilizaron las mismas 

fuentes de información, si dieron en sus publicaciones más protagonismo a un bando que a otro o 

si hubo pluralidad de las fuentes consultadas, entre otros aspectos ya analizados.   

Para el desarrollo de esta investigación se puso mucha atención al tratamiento del enfoque, 

así como la línea editorial de cada medio y las fuentes de referencia utilizadas para la construcción 

de la producción periodística, palabras más recurrentes, enfoque y tópicos relacionados.  

Los resultados del estudio permitieron determinar cuánta de esta producción cumple con el 

objetivo básico y fundamental del periodismo, es decir, el de proporcionar informar veraz e 

imparcial a los lectores para la comprensión del suceso, en este caso, el conflicto relacionado entre 

Rusia y Ucrania. Se pudo conocer también si predominó el interés particular de la prensa; tal como 

lo advirtió en su momento Ramonet (2002) al afirmar que en este conflicto los grandes medios de 

comunicación son enrolados -o se han enrolado voluntariamente- como combatiente o militante 

en este tipo de batallas y, por consiguiente, el autor critica que lo que menos hacen es informar. 
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O como expusiera Kapuscinski (Citado por la revista digital PERFIL, 2022) al referirse 

que no tiene nada de malo que un periodista o un medio de comunicación tome partido por uno u 

otro bando; sin embargo, afirma que el problema surge cuando los acontecimientos se le presentan 

al público con una “mirada tuerta” de la realidad, es decir, no viendo un panorama general de los 

todos hechos. 
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2. DELIMITACIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y CONTEXTO 

Para el desarrollo de este estudio se consideró analizar las notas periodísticas publicadas 

del 23 de febrero -que fue cuando las tropas rusas ingresaron a territorio ucraniano- hasta el 23 de 

junio de 2022, período en que trascendieron repercusiones de carácter mundial derivadas del 

conflicto y que fueron del interés noticioso para la prensa.  

Hasta febrero de 2023 el conflicto aún continuaba, al menos, así lo han consignado medios 

internacionales como CNN (CNN Español, 2023). La falta de acciones que conlleven a la 

pacificación entre ambas naciones también ha sido presentada por la prensa salvadoreña que 

destacó, entre otros hechos, la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Polonia, 

y las advertencias que constantemente hiciera de sanciones económicas y políticas para Rusia.  

La BBC por su parte, también ha brindado amplia cobertura a este conflicto, incluso, desde 

antes que iniciaran los eventos registrados en febrero de 2022, tras publicar la opinión del novelista 

ucraniano Andrey Kurkov (BBC NEWS, 2014), respecto a las circunstancias que conllevaron a la 

crisis en Ucrania, al punto de convertirse en una revolución que provocó un golpe de Estado 

motivado por quienes se mostraban a favor de que esa nación formara parte de la Unión Europea 

y de quienes exigían que mejor fuera integrada a Rusia. En declaraciones de Kurkov, la primera 

propuesta no fue del agrado del presidente, Vladimir Putin, y terminó en la anexión de Crimea a 

Rusia en 2014. 

Aún en el ámbito digital, los medios de comunicación tomaron “bando”, como bien lo 

mencionó Kapuscinski al referirse que no tiene nada de raro que los medios actúen de esa manera. 

Por ejemplo, la cadena de televisión rusa con plataformas digitales RT (2022) hizo señalamientos 

en varia de sus publicaciones sobre la difusión de “noticias falsas”, las cuales señaló que son 
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producidas por medios ucranianos para incidir en la opinión pública de miles de ciudadanos a 

través de las redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

3. FORMULACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En ese contexto en que se desarrolla el conflicto Rusia-Ucrania surgieron interrogantes a 

las que en esta investigación se les dieron respuesta, tales como: ¿Cuál es el tratamiento 

periodístico que la prensa salvadoreña le ha dado al conflicto Rusia-Ucrania? Y, ¿Cómo estas 

noticias podrían influir en la opinión de los lectores al momento informarse?, que fueron claves 

para comprender la formulación del objeto de este estudio. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Generales.  

a). Conocer el tratamiento periodístico que la prensa le dio al conflicto Rusia-Ucrania en 

las noticias publicadas durante el período comprendido entre el 23 de febrero al 23 de junio de 

2022.  

b). Verificar similitudes o diferencias en la producción periodística presentadas por cada 

medio.  

 

4.2 Específicos.  

a). Identificar fuentes de referencia utilizadas.  

b). Analizar el enfoque de las notas periodísticas y línea editorial.  

d). Comparar similitudes o diferencias de las noticias.  

f). Identificar la recurrencia de palabras más utilizadas y fuentes más consultadas. 

g). Analizar el tratamiento de las noticias con planteamientos teóricos.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

5.1 ¿Por qué de la investigación? 

Ha sido importante analizar el tema desde un enfoque académico, pues su abordaje teórico, 

científico y práctico ha brindado insumos importantes para comprender mejor la postura y el 

interés de la prensa cuando informa de este tipo de conflictos y las diferencias entre los medios.  

Esta investigación se centró en el tratamiento periodístico que efectuaron los medios 

citados respecto a este suceso internacional, el cual merece ser objeto de estudio y análisis no solo 

de los profesionales de la comunicación, sino que también de otras ramas de la ciencia.  

El estudio explica el comportamiento que toma la prensa para darle tratamiento noticioso 

a este tipo de temas, que por lo general pasan desapercibido entre lectores. En ese sentido, ha sido 

importante dar a conocer el papel que los medios tomaron para presentar a sus lectores lo más 

“relevante” de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual, ha causado serias repercusiones en todo el 

mundo, principalmente, en el ámbito económico que tanto afecta a los ciudadanos y las tensiones 

políticas generadas con otras naciones.  

Se efectuó un acercamiento a la dinámica de trabajo utilizada por la prensa para informar 

de este conflicto, pues es importante poner atención a la forma en como los medios abordan 

aspectos políticos y económicos, así como la forma de presentar los actores principales y 

secundarios que forman parte de este suceso y que son expuestos a ese tratamiento. Para llegar a 

ese fin se le puso mucha atención al discurso informativo que los medios aplicaron a las noticias.  
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5.2 ¿Para qué se desea investigar? 

El resultado de esta investigación sirve como una fuente de consulta para grupos de 

investigación del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES) y carreras 

de comunicación afines que se imparten en otras universidades.  

El estudio puede ser del interés no solamente a la comunidad estudiantil o educativa de la 

UES, sino que también de otros grupos interesados en conocer procesos de comunicación y 

tratamiento periodístico en conflictos armados.  

La información que ha sido recabada en este documento puede ser de utilidad para el 

Departamento de Prensa o Gerencia de Comunicaciones de instituciones como el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de El Salvador, así como delegaciones diplomáticas extranjeras interesadas 

en conocer sobre el quehacer periodístico de la prensa salvadoreña frente a este tipo de conflictos.  

Los medios, cuyas noticias fueron objeto del análisis, pueden interesarse en esta 

investigación y tomar en cuenta las sugerencias expuestas para que desarrollen un mejor abordaje 

de guerras, de esa manera pueden llevar a un mejor nivel profesional la forma de presentar las 

noticias. 
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6. ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El conflicto entre Rusia y Ucrania desató una serie de ataques militares entre ambas 

naciones, a partir del 23 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas ingresaron al territorio 

ucraniano. Desde ese momento medios de comunicación de todas partes del mundo incluyeron en 

su agenda informativa las noticias relacionadas con esta guerra.  

Se advierte que el objetivo fundamental de esta investigación no es la de explicar las 

razones por las cuales ambas naciones están enfrentadas, es decir, el suceso per se. En este 

apartado, por ejemplo, fueron considerados antecedente relacionados a la forma en cómo desde 

los medios se ha efectuado el abordaje de los conflictos, como en su momento lo trabajó la BBC 

(2014). 

Para entrar en materia, vale la pena dar un vistazo al trabajo de investigación desarrollado 

por Moreno-Mercado y García-Marín (2020) cuando analizaron el uso de encuadre de los medios 

que dieron cobertura a la guerra en Yemen y Ucrania. Los autores explican que tanto los medios 

de comunicación rusos como los iranís no siguen las pautas de las rutinas periodísticas 

tradicionales, pues consideran que el uso de encuadres (frames) depende de la posición 

geoestratégica de sus países de origen. 

Los investigadores refieren en su investigación: “Conflictos armados y cobertura 

mediática: aproximación al aprendizaje de máquina supervisado”, que el comportamiento de la 

prensa es cambiante, y que eso dependerá del contexto informativo en que se encuentre, por 

ejemplo, en momentos de paz o de guerra. Aseguran que esto ocurre cuando los medios encuadran 

la realidad interior frente a la exterior. 
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Ikanowicz (2022) es de la opinión que los conflictos armados siempre se han “mediatizado” 

para responder a intereses de uno u otro bando, y añade un nuevo elemento que en el contexto 

actual deja de conferirle exclusividad de la información y las imágenes al reportero de guerra 

tradicional: las redes sociales. Ella considera que las redes producen un impacto importante en el 

manejo de la información y propagación de contenidos que no necesariamente son periodísticos. 

Ejemplo de ello, es el excelente manejo de medios que ha tenido el presidente de Ucrania, 

Volodimir Zelenski, en contraste con el manejo realizado por el presidente ruso, Vladimir Putín, 

que ordenó, incluso, cerrar las redes sociales.  

Ikanowicz explica que en este tipo de conflictos la línea de producción de los medios es 

apelar, en un primer momento, a lo emotivo, como cuando se destacan imágenes de víctimas o de 

agresiones, ya que esto genera condiciones emocionales para convencer de una u otra idea a la 

opinión pública.  

Uno de los investigadores que más centró su atención en el trabajo que realizan la prensa 

para informar de los conflictos bélicos es Galtung (1998), que analizó el tratamiento informativo 

de la prensa noruega respecto a este tipo de acontecimientos en Cuba, El Congo y Chipre. El autor 

concluyó que los actos violentos se convierten en sí mismos en hechos noticiosos; además, dice 

que cuando los medios presentan contenidos relacionados con la violencia siempre lo hacen 

evitando un factor: la paz.  

Este principio fue retomado por Requejo (2014) para desarrollar su trabajo al que tituló: 

“La comunicación en procesos de paz y conflictos. El caso de ETA en El Correo. Cuestiones éticas 

en el tratamiento informativo de la banda”. 
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En sus conclusiones, la investigadora expone que el estudio de los problemas y las 

limitaciones del periodismo de paz (Galtung, 1998) siguen siendo una tarea por hacer y que, por 

tanto, ve necesaria la revisión de un marco teórico centrado en el análisis de estudios y de casos 

específicos.  

Explica también que una profundización empírica y una adecuada cobertura teórica pueden 

hacer del periodismo de paz, además de un paradigma, una herramienta adecuada para desarrollar 

un periodismo responsable. 
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7. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

En febrero de 2023 se cumplió un año desde que inició el conflicto Rusia-Ucrania y la 

prensa lo sigue incluyendo en sus agendas informativas. Algunos titulares sugieren que la 

posibilidad de concretizarse un cese al fuego está lejana, principalmente, cuando continúa el 

avance de las tropas rusas en territorio ucraniano.  

Las polémicas declaraciones del presidente de Zelensky de recuperar ciudades importantes 

como Donbás fueron retomadas una y otra vez por la cadena de noticias CNN (2022); así como el 

impase que Rusia tuvo con Países Bajos tras cortarle el suministro de gas por su negativa de pagarle 

en rublos -moneda rusa-, tal como publicó EL PAÍS (2022) de España.  

Mientras, la cadena de información rusa RT (2022) destacó que el Consejo Europeo acordó 

embargo parcial contra el crudo ruso, la prohibición de tres emisoras y sanciones contra individuos 

responsables de delitos de guerra en Ucrania.  

En El Salvador, fue noticia de La Prensa Gráfica (2022) la prohibición permanente a su 

territorio que Rusia anunciara en contra del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en respuesta 

a las sanciones de Washington a Moscú que realizó en la denominada “operación especial militar”. 

El Diario de Hoy (2022) destacó la muerte de más de 240 niños ucranianos y 400 más que 

resultaron lesionados tras un bombardeo ruso. Por su parte, Diario El Mundo (2022) resaltó en su 

propuesta informativa la muerte de un periodista francés durante un bombardeo ruso en territorio 

ucraniano. Diario El Salvador (2022) manejó en sus noticias un discurso más diplomático al 

destacar que Rusia estaba dispuesta a retomar negociaciones con Ucrania. 
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Sin embargo, hasta febrero de 2023 era notorio en las noticias de estos medios que la 

tensión, los enfrentamientos y las diferencias políticas entre ambas naciones se mantenían.  
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8. ANTECEDENTES REGIONALES 

8.1 América Latina y Centroamérica. 

Orero (2018) en su obra: “Comunicación insurgente en América Latina: un balance 

historiográfico y una propuesta metodológica para su estudio”, se refirió a la comunicación 

insurgente o clandestina, la cual fue impulsada por las organizaciones guerrilleras, cuya 

producción cultural e informativa fue vista como un objeto científico autónomo que se caracteriza 

por centrar su atención en un medio determinado, siendo este: radio, prensa o audiovisual.  

El investigador señala que, históricamente, no es posible analizar los medios desligados del 

sistema político en el que desarrollan su labor. Tampoco ve factible estudiar proyectos 

comunicativos insurgentes sin relacionarlos con la estructura organizativa con que se dotaron, sus 

prácticas políticas y las estrategias de movilización sostenidas por los movimientos. 

Durante la década de los años cincuenta, la academia no había reparado en estudios para 

que se analizaran las estrategias de difusión desarrolladas por organizaciones guerrilleras en 

Colombia; no obstante, Orero aclara que este aspecto fue rectificado. Afirma que en Chile los 

esfuerzos se centraron en estudiar las publicaciones de El Rodriguista y El Rebelde, que son 

órganos de prensa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR). En Guatemala, la fuente de análisis de los investigadores fue El Informador 

Guerrillero y las publicaciones clandestinas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).  

Por su parte, Delarbre (1994) en su obra: “Chiapas, la comunicación enmascarada. Los 

medios y el pasamontaña”, expone que el conflicto se había librado más en los medios que en la 

selva. El académico centró sus estudios en el papel que juegan los medios y el tratamiento 
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informativo del alzamiento zapatista y las diferentes estrategias de comunicación que siguieron los 

actores de este conflicto, es decir, el gobierno mexicano, la sociedad civil y el EZLN. 
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9. ANTECEDENTE SALVADOREÑO 

La investigación de Orero (2018) también hace referencia a la amplitud que adquirieron 

los sistemas de comunicación impulsados por organizaciones afines al Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN), y la gran aceptación que tuvieron las radios Venceremos y 

Farabundo Martí. El autor afirma que los estudiosos de la comunicación centraron sus 

investigaciones, en la década de los ochenta, en la producción de las emisoras guerrilleras y la 

producción audiovisual vinculada al movimiento revolucionario salvadoreño.  

Esta propuesta de la insurgencia llamó la atención, principalmente, de comunicadores 

anglosajones que analizaron la producción fílmica y apuntes sobre las estructuras de cine del 

FMLN, entre otros aspectos, que brindan información sobre el contexto de aquel momento y su 

incidencia en las audiencias norteamericanas.  

En esa época, señala el autor, surgió interés de otros investigadores por analizar la 

producción de los medios de comunicación salvadoreños y el contexto en que se elaboraban, así 

como su rol frente al conflicto armado. Además, pusieron atención al trabajo periodístico de los 

corresponsales, la hegemonía de las agencias informativas y el alineamiento entre el gobierno de 

los Estados Unidos y los medios salvadoreños y cómo estos factores influyeron en la producción 

periodística de la prensa internacional para el abordaje de la guerra en El Salvador y el papel de 

los actores involucrados (Chanan, 1982).  

Baró (1989), académico de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), 

realizó investigación y análisis de la producción de noticias en el contexto del conflicto armado 
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salvadoreño, y plantea el uso de los medios de comunicación como un instrumento para el 

desarrollo de la guerra psicológica por parte del gobierno de turno. 

En su trabajo titulado: “Análisis comparativo de notas sobre la ofensiva final de 1989, 

emitidas en noviembre y diciembre de ese año por El Diario de Hoy y Diario Co-Latino”, (2015) 

concluyó que la prensa omitió muchos datos y manipuló otros que tuvieron que ver con los mismos 

acontecimientos.  
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10. PERSPECTIVA TEÓRICA 

La información que hasta el momento se ha analizado, respecto al objeto de estudio de esta 

investigación, lo ubica en dos corrientes de pensamiento que a continuación se detallan, antes vale 

la pena recordar que el objeto central de este análisis es la construcción del mensaje. 

10.1 Paradigma Realista. 

Para esta corriente de pensamiento el conflicto es el centro de las relaciones internaciona-

les, pues su principal objetivo es explicar las guerras entre estados; además, advierte que los esta-

dos persiguen sus propios intereses materiales y políticos dentro de un sistema internacional anár-

quico y considera que su mayor interés son las ganancias relativas y absolutas. 

Morgenthau (1948), es uno de los máximos exponentes de esta corriente de pensamiento 

que tiene como base tres premisas -según expone Barbe (1987) - el estatocentrismo, la naturaleza 

conflictiva de las relaciones internacionales y la centralidad del poder.   

Para este autor existe un deseo de poder del que participan muchas naciones, cada una 

procurando mantener el statu quo o destruirlo si este es alterado. 

Este paradigma brinda un acercamiento a los escenarios de algunos conflictos bélicos que 

actualmente se libran en el mundo, como, el ocurrido entre Rusia y Ucrania, donde los medios 

locales y extranjeros juegan un papel importante para presentar esa realidad a la opinión pública, 

no obstante, el interés individual de la prensa y su marcada línea editorial. 

Vásquez (1974), un estudioso del realismo y las relaciones internacionales considera que 

el Estado es el único actor digno de consideración de los medios como el sistema internacional de 
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carácter político, es decir, basado en el poder, haciendo referencia al estatocentrismo planteado 

por Morgenthau.   
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10.2 Paradigma Interpretativo. 

A criterio de Husserl (1998), se trata de un paradigma que intenta explicar la naturaleza de 

las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos que tiene como objetivo la comprensión de 

la experiencia vivida en su complejidad que, a su vez, busca la toma de conciencia y los significa-

dos en torno del fenómeno estudiado. 

Molina (1993), por su parte, al referirse a esta perspectiva dice que el investigador inter-

pretativo empieza con el individuo y trata de entender las interpretaciones de su mundo. Asegura 

que la teoría es emergente y debe elevarse desde situaciones particulares; agrega que el investiga-

dor trabaja directamente con la experiencia y el entendimiento para edificar su teoría sobre ello. 

Su principal característica es descifrar el fenómeno que se pretende investigar en circuns-

tancias naturales. Al respecto, Le Bon (1895) desarrolló una investigación sobre el fenómeno de 

masas llamada: “Psicología de las multitudes”, la cual estuvo enfocada en el comportamiento del 

ser humano entre la multitud -o muchedumbre como la llama- y la forma en cómo el individuo 

puede ser objeto de manipulación. 

Bajo esta perspectiva, Le Bon afirma que los juicios que las muchedumbres aceptan no son 

sino juicios impuestos y nunca juicios discutidos. 

De ahí que considere la importancia de desarrollar un sistema de pensamiento que permita 

analizar e interpretar un fenómeno, es decir, que no se limite a una simple descripción, sino que 

aumente el nivel de pensamiento para tener una mejor comprensión de los hechos.    
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11. SISTEMA DE CONCEPTOS 

11.1 Tratamiento periodístico. 

Según Duplatt (2010), el tratamiento periodístico debe contestar en la medida de lo posible 

las 6W, las cuales hacen referencia a las preguntas básicas del periodismo para estructurar una 

noticia, cuya traducción al español es: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?, 

desde un enfoque adecuado, una mirada coherente interna de la noticia, el género y el texto sean 

pertinentes con el tema y el medio, además, usar lenguaje rico, variado y que no sea rebuscado, 

que sea fácil de comprender con imágenes que enriquezcan la información y que proporcionen un 

mejor contexto.  

En relación con lo anterior, Wolf (1991) dice que una forma apropiada para describir un 

acto de comunicación es respondiendo las interrogantes anteriores mediante el siguiente 

enunciado: ¿Quién dice qué a través de qué canal a quién con qué efectos?, pues sugiere que el 

estudio científico del proceso comunicativo tiende a concentrarse en algunos de estos puntos 

interrogativos.  
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11.2 Géneros periodísticos. 

Los géneros periodísticos son formas literarias que se emplean para contar la actualidad en 

un medio de comunicación. Dependiendo de la posición que tome el narrador o el emisor del 

mensaje, pueden distinguirse por su carácter informativo, interpretativo o híbrido de ambos. 

Para Albertos (citado por Espinosa, 2001) los géneros periodísticos informativos podrían 

definirse como las diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a 

través de cualquier medio de difusión colectiva. Además, se refiere al periodista como un operador 

semántico, o, dicho de otro modo, la interpretación periodística de la realidad se expresa por medio 

de una gama de modos y convenciones que son los géneros periodísticos. Añade que los códigos 

de la comunicación periodística se plasman así en unos estilos y géneros propios de un lenguaje 

que se diferencia claramente de otros tipos de lenguajes (literario, administrativo, etc.). 

Palacio (1984) explica en su obra: "El comentario periodístico: los géneros persuasivos", 

que los géneros periodísticos son modos convencionales de captar y traducir la realidad. Las reglas 

por las que se rigen son bastante flexibles y admiten muchas variedades. Para este investigador, lo 

fundamental es que cada uno cumple una función distinta y cubre un sector del amplio arco que 

va desde la noticia hasta el editorial. El autor destaca cuatro géneros periodísticos: información, 

reportaje, crónica y artículo o comentario, cada uno con su propia técnica de trabajo. 
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11.3 Fuentes. 

Para Gans (1979), la variedad y autoridad de fuentes es un indicador de la calidad en la 

cobertura periodística en la medida que constituyen el respaldo de la información. De ahí que 

considere que el acceso a fuentes fiables y la equidad que se establezca entre ellas en cada noticia 

constituyen un valor noticioso y un factor determinante respecto de la calidad de la información 

(De la Torre, 2007). 

Una tipología muy similar es la que propone Tello (1998) quien, además, de considerar las 

antes señaladas, agrega que las fuentes espontáneas interesadas son aquéllas que buscan salvar su 

responsabilidad ofreciendo información “cierta o falsa”, en tanto que las fuentes necesitadas son 

las que, además, de disponer de información precisan que se conozca porque sirve a sus intereses. 

Vizuete y Marcet (2003) explican que la organización misma del trabajo de una redacción 

se realiza según los ritmos y pautas que marcan las fuentes. Mientras que Fontcuberta (1993) 

advierte que un medio sin fuentes es un medio muerto, esa es la importancia que le confiere la 

investigadora a las fuentes de información en los procesos de construcción de las noticias. 

La relación de las fuentes y los medios es una de las más complejas y básicas de todo el 

proceso de la producción periodística afirman Ruiz y Albertini (2008). Los investigadores explican 

que en muchos casos los periodistas no son testigos de aquello que se informa, a menos que sean 

actividades programadas como un evento deportivo, un espectáculo, incluso, una sesión plenaria. 

Por eso dice que tienen que acudir a personas, instituciones y organismos, incluso, en el caso de 

las agencias son proveedores de la información para la construcción de los contenidos 

periodísticos.  
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11.4 Producción periodística. 

Reig y Lázaro (2010) exponen en su obra: “Teoría del periodismo según los periodistas”, 

que la producción periodística centra su proceso en la inclusión y exclusión de hechos noticiosos, 

y que una vez son seleccionados los contenidos se jerarquizan, es decir, se ubican en orden de 

prioridad y se destaca algo sobre la masa, además, de que se relativizan temas afines.  

Este proceso conlleva a que algunas noticias sean mejor elaboradas que otras, a las que 

podrían agregarse otros recursos visuales como infografías, detalles que complementen la idea 

central o más de una fotografía. Esta forma de estructurar las noticias es frecuente en medios 

escritos y, actualmente, retomado por algunos medios digitales.  

En el caso de la radio y la televisión incluyen la opinión de viva voz de los personajes a los 

que les interesa emitan una declaración, la cual será complementada con imágenes del día o 

archivo.  

En su análisis, los investigadores establecen que la jerarquización de la información estará 

condicionada a los intereses particulares de cada medio, no obstante, aclaran, que existe una 

salvedad, como cuando un suceso o acontecimiento es de carácter universal o de interés público. 

Aun así, cada medio presentará enfoques diferentes, concluyen. 
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11.5 Enfoque.  

De acuerdo con Garraza (2004), los periodistas confieren a las noticias un enfoque o 

encuadre (frames) determinado, este último concepto puede entenderse como la idea central 

organizadora del contenido de las noticias que aporta un contexto mediante un proceso de 

selección, énfasis, exclusión y elaboración.  

Pero también, puede resultar ser la idea central organizadora que da sentido a los 

acontecimientos y sugiere cuál es la cuestión tratada (Gamson, 1989). 

La investigadora considera que desde las “ideas centrales”, con las que se definen las 

situaciones de la sociología interpretativa, se remarcan los aspectos de los problemas a través de 

mecanismos informativos que podrían ser titulares, fotos y citas. Este enfoque o encuadre, también 

es definido como el proceso por el que una fuente de comunicación, para el caso, una organización 

de noticias define y construye un asunto político o controversias públicas, asegura Nelson (1993). 

Garraza (2004) explica en su escrito: “Enfoques periodísticos y marcos de participación 

política. Una aproximación conjunta a la teoría del encuadre”, que durante el proceso comunicativo 

los periodistas deciden qué comunicar guiados por sus propios esquemas de conocimiento.  
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11.6 Clasificación de fuentes. 

En periodismo es sumamente importante consignar cada uno de los hechos noticiosos a una 

fuente de información que es la que asume la responsabilidad de estos hechos a partir de 

declaraciones, datos, presenciales en conferencias, entre otras formas de darlas a conocer.  

En ese sentido, la clasificación de estas fuentes podría ser de carácter oficial, por ejemplo, 

las instituciones públicas, un funcionario de gobierno, un gobernante que brinde declaraciones 

directas y, actualmente se ha vuelto común, por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales; 

pero también las hay documentales, como registros oficiales, publicaciones escritas, entre otras. 

Para el caso de esta investigación, las publicaciones de los cuatro medios consignan mucha 

de su información a fuentes oficiales que emiten los gobernantes, altos funcionarios e instituciones 

y organismos internacionales. 
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12. CARÁCTER DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Esta investigación es de carácter cualitativo, pues se consideró de esa forma por su utilidad 

para establecer contextos en los que se puede desarrollar un conocimiento de las prácticas actuales 

de los medios de comunicación, tal como lo indica Jensen y Jankowski (1993) en su obra: 

“Metodologías cualitativas de la investigación en comunicación de masas”. 

Para el desarrollo de esta investigación, denominada “Análisis de contenido del tratamiento 

periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Diario El Salvador le 

han dado al conflicto Rusia-Ucrania”, fueron seleccionadas las noticias publicadas en la sección 

Internacional de las ediciones impresas de estos medios. 

Este estudio tiene un carácter sincrónico, pues se ha tomado un período de tiempo 

específico de cuatro meses desde inicio de las acciones bélicas de Rusia registradas a partir del 23 

de febrero hasta el 23 de junio de 2022, que es un período considerable de noticias que hicieron 

referencia al conflicto. 

Para la investigación se tomó en cuenta analizar las noticias publicadas en tres periódicos 

de corte privado, los cuales son de mayor circulación del país, así como un cuarto medio impreso 

que tiene un lineamiento a fin al gobierno de turno de El Salvador. De esa manera se ha garantizado 

variedad de puntos de vista relacionado al abordaje del conflicto, es decir, su enfoque, fuentes 

consultadas, tratamiento de la noticia según el contexto. 

Las noticias fueron seleccionadas a partir de los criterios periodísticos del grupo 

investigador, por ejemplo, que las notas hayan hecho referencia al conflicto Rusia-Ucrania sin 

importar si el desarrollo del abordaje tiene enfoques políticos, económicos o sociales, por 
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mencionar algunos tópicos, pues se ha procurado variedad de información que es la materia prima 

del análisis. 

En ese sentido, Olabuénaga (1996) dice que una de las características de este proceso es la 

captación y reconstrucción del significado desde el punto de vista del mensaje, incluso, de quien 

lo produce. 
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13. LA MUESTRA 

Sampieri afirma que la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le llama 

población (H. Sampieri, citado por Balestrini, 2001 Pág. 141). 

Asimismo, Tamayo y Tamayo (1997) asegura que la muestra descansa en el principio de 

que las partes representan al todo, en tal sentido, dice que reflejan las características que definen 

la población de la que fue extraída para indicarnos que es representativa.  

Por su parte, Balestrini (2006) define la muestra como una parte de la población, es decir, 

un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo.  

Tomando como referencia la definición de muestra de los autores, lo primero que se efectuó 

para hacer la selección fue realizar un monitoreo de las noticias publicadas en los medios que le 

dieron seguimiento al conflicto antes señalado. Después, se realizó una depuración de notas para 

trabajar el análisis de las publicaciones hechas por los cuatro medios, pues incluyeron en sus 

agendas diarias la producción de noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. 

Fueron 28 publicaciones analizadas -la obtención de esta representatividad se explica en el 

apartado de la justificación de la muestra-, pues como se ha planteado en otros apartados, el 

carácter del objeto de este estudio es cualitativo, en tal sentido, se aplicó la técnica del análisis de 

contenido a las noticias que mejor reflejaron el inicio, desarrollo y evolución del conflicto.  
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La selección de esta muestra nada tiene que ver con la cantidad de publicaciones que realizó 

cada medio, sino con la utilidad de estas para profundizar en el análisis y de esa manera poder 

determinar cuáles son los mensajes de la prensa al momento de hacer el tratamiento informativo. 
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14. JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

El universo total de noticias seleccionadas que hacen referencia al conflicto Rusia-Ucrania 

es de 604; es decir, por cada uno de los periódicos La Prensa Gráfica, Diario El Salvador, Diario 

El Mundo y El Diario de Hoy -dado que son nuestra unidad de análisis- se tomaron en cuenta la 

publicación de 151 noticias por cada medio en el período del 23 de febrero al 23 de junio de 2022.  

Se consideró como muestra representativa 28 noticias y fueron seleccionadas las más sus-

tanciales para desarrollar el análisis, estas representan el 4.6 % del universo.  

Lo que se pretendió con esta representatividad es que sea reflejada de la mejor manera la 

forma en cómo ha sido abordada la temática en diferentes momentos. Por eso se escogieron las 

publicaciones que contienen la información más sustancial para el análisis.  

Rendón (1994), al referirse a la muestra explica que la esencia no puede estar sujeta a cierta 

cantidad de ejemplares si se desea analizar la prensa en determinado período, pues menciona que 

si los resultados de las muestras de “siete días son consistentemente similares a los hallazgos de 

245 ejemplares -publicados en igual número de días- podemos concluir que (…) basta una muestra 

de siete ediciones”. El autor refiere que este ejemplo podría ser útil en trabajos de análisis de 

contenido, ya que lo considera como un aporte importante que brinda en su esencia.  

En ese sentido, para el caso de este estudio, también diremos que la muestra se justifica 

cuando decimos que tres de los periódicos seleccionados tienen décadas de estar informando a la 

población, por lo cual, esa trayectoria los ha vuelto referentes nacionales entre los lectores salva-

doreños por sus publicaciones diarias -criterio de representatividad-.  
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Para generar un balance de enfoques, se decidió incluir un cuarto medio que tiene caracte-

rísticas de prensa estatal, que, si bien inició operaciones en octubre de 2020, tiene ediciones diarias 

en las que ha brindado espacios para incorporar noticias del conflicto, al igual que el resto de los 

medios. Esto le aportar al análisis, ya que tiene una línea editorial diferente a los medios tradicio-

nales.  

Al hablar de muestras, Kuznik, Albir y Berenguer (2010) dicen que las hay muy pequeñas, 

por ejemplo, inferiores a 30 casos seleccionados y que el muestreo estratégico -como técnica Cea 

D’Ancona (2004)- puede favorecer la consecución de información más relevante que la obtenida 

de una muestra del mismo tamaño extraída al azar de la población de estudio. 

Para Sampieri, Collado y Baptista (2010), en los estudios cualitativos el tamaño de la mues-

tra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es 

generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la inda-

gación cualitativa es el análisis en profundidad, comentan los autores.  
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15. LA TÉCNICA 

15.1 Relación de la técnica con el objeto de estudio. 

El análisis de contenido es una técnica muy utilizada por investigadores de las 

comunicaciones y sociólogos para desarrollar estudios de fenómenos sociales con énfasis al 

mensaje que produce el emisor sobre una situación social para conocer su intencionalidad. 

El Berelson (1952), define el análisis de contenido como una técnica de investigación que 

pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la 

comunicación. Asegura que tiene por objeto la descripción sistemática de los mensajes de la 

comunicación, aplicada al análisis de la propaganda, tratamiento de informativo de intereses, 

confrontación de líneas de agenda, etc.  

Con la aplicación de esta técnica se ha podido conocer de manera objetiva cuál es el 

tratamiento informativo de la prensa salvadoreña frente al conflicto Rusia-Ucrania, así como la 

intención de las noticias según el enfoque utilizado y la opinión que quieren generar entre los 

lectores.  

Para el desarrollo de esta investigación se analizaron cada una de las notas periodísticas, 

párrafo por párrafo. Es por eso que la técnica como tal está relaciona con el objeto de estudio. 

De esa manera se presenta el análisis de contenido por su concepto, definición y 

metodología, ventajas y limitaciones. La técnica como tal es una herramienta de gran utilidad que 

se fundamenta en el análisis per se y la interpretación de fuentes documentales y en identificar los 

códigos utilizados por el emisor en el discurso, su contenido manifiesto, el contexto en el que surge 

y se desarrolla el mensaje. 
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Para descubrir sus contenidos latentes fue necesario conocer no sólo lo que se transmite 

literalmente, sino todo lo que pueda influir o condicionar el mensaje de manera implícita. 

Por eso fue relevante enfocar cualitativamente la herramienta con la finalidad de limitar su 

potencial subjetividad, de esa manera será imprescindible la concreción de las normas que guíen 

la segmentación de la fuente documental, los criterios para su lectura, observación, clasificación, 

registro e interpretación. 
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16. TIPO DE INSTRUMENTO 

El instrumento que se utilizó en esta investigación ha sido el denominado “de registro” 

observacional, este cuenta con un cuadro que contiene las categorías seleccionadas que han sido 

objeto de análisis. Por ejemplo, el enfoque de las noticias, titulares y fuentes usadas.  
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16.1 Ejemplo del instrumento. 

 

Periódico: Diario El Mundo    Sección: Internacionales 

Noticia: 1   Fecha de publicación: 23 de febrero de 2022 

Periodista:     

Categoría: Política     

Noticias / Unidad 

de análisis 

Titular  Enfoque  Palabras más 

usadas  

Fuentes 

 

Europa Press - AFP 

23 de febrero  

 

Biden responde a 

Putin con castigo 

económico y 
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17. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS 

17.1 Titulares. 

En periodismo es bien sabido que los titulares forman parte de los elementos más 

llamativos de las noticias, al ser elementos visuales con una fuerte carga narrativa que ubican al 

lector respecto a cuál es el contenido informativo y noticioso que el medio está dando a conocer. 

De la redacción de un buen titular, con ideas claras y precisas, dependerá que los lectores 

despierten el interés por consumir la noticia que le presenta el medio. Algunos titulares nacen de 

ideas creativas que pretenden, entre otras cosas, apelar a la emotividad de las personas y de esa 

manera el lector es persuadido por el mensaje implícito que los medios generan, amén si el lector 

desea o no leer toda la nota periodística.  

Gomis (1991), plantea que los titulares funcionan con cierta autonomía respecto a los textos 

que resume y anuncia, en ese orden de ideas, considera que son muchos los lectores que 

únicamente leerán el titular de la noticia.  

Y aunque este apartado no pretende exponer a fondo las características de los titulares, sí 

se ha procurado poner en perspectiva a través del análisis de contenido el común de las ideas, o, 

por el contrario, las diferencias que la prensa expuso durante el abordaje del conflicto Rusia-

Ucrania. 

Para lograr este fin se dispuso de una muestra representativa y seleccionada de un total de 

28 noticias publicadas en El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario El Salvador y Diario El 

Mundo durante el período del 23 de febrero al 23 de junio de 2022. Siete ediciones por cada medio. 
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Como punto de partida diremos, pues, que entre los hallazgos descubiertos en dichas 

publicaciones están las evidentes identificaciones de los personajes centrales, cuyos nombres hasta 

el momento (febrero de 2023) continúan figurando por los medios en cada apuesta de titular. Nos 

referimos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, 

enfrentados en una guerra que lleva varios meses, la cual ha generado apoyo o descontento de la 

opinión pública, según la forma en que ha sido expuesta por cada medio.  

Ese sentido, la prensa ha estado jugando un rol determinante respecto a la manera en cómo 

han presentado el desarrollo de los hechos que giran en torno a este suceso. Y como ya lo hemos 

apuntado al inicio de este análisis, la manera más directa de poner en “vitrina” la temática para el 

consumo de los lectores es través de los titulares. Hay otras formas como el uso de la imagen, pero 

en este momento no es la razón de este análisis.  

De ahí que también la prensa incluya palabras claves en sus titulares, así como en el cuerpo 

de la noticia, que hagan referencia a este conflicto, tales como: invasión, ataques armados, 

bombardeos, sanciones, apoyo militar, Unión Europea, occidente, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, 

agresión rusa, aliados, maniobras militares, castigo económico, refugiados, ocupación rusa, 

amenaza, ejército invasor, conflicto, Kiev, por mencionar algunos términos empleados.  

Asimismo, figuran nombres de reconocidos presidentes como Joe Biden, de Estados 

Unidos; y por obvias razones el de Putin y Zelenski, al que también los medios relacionan como 

la rivalidad que existe entre Rusia-Ucrania.  

Así, por ejemplo, vemos en la publicación del 23 de febrero de El Diario de Hoy el siguiente 

titular: “Biden responde a Putin con castigo económico y refuerzo militar”, [anexo 1] donde se 

muestra a manera de libreto de novela la presentación de dos actores que en el contexto de ese este 
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conflicto podrían ser etiquetados como “buenos y malos”, “villanos y héroes”, “protagonistas y 

antagonistas” de este suceso mundial. 

En el sentido más pragmático de la comprensión de ideas podría interpretarse que el actuar 

del presidente Biden contra Putin es justificado, de tal suerte, que podríamos señalar que el medio 

legitima la postura de Estados Unidos como nación poderosa que se encarga de poner el orden 

mundial y de mantener el estatus quo internacional. 

En la edición del 24 de abril, Diario El Mundo se refirió al conflicto de la siguiente manera: 

“A dos meses de la invasión a Ucrania, Rusia sigue con ataques y bombardeos”, [anexo 2]. 

Nuevamente vemos la utilización de las denominadas palabras claves, tal como invasión, a la que 

se le confiere un carácter subjetivo de los hechos, pues hay personas no coinciden con esta idea.  

La Prensa Gráfica, por su parte, publicó en su edición del 8 de marzo: “Ucrania acusa a 

Rusia de romper acuerdo”, [anexo 3], y vuelve a repetirse lo antes señalado sobre los “héroes y 

villanos”.   

Diario El Salvador destacó la opinión de otros actores que por lo general no habían figurado 

para el resto medios. En la edición del 9 de abril tituló una noticia: “China señala que no se puede 

buscar la paz y enviar armas a Ucrania”, [anexo 4], en referencia al resto de naciones que piden 

a Rusia el cese al fuego contra Ucrania, pero, por otro lado, proveen de armamento a dicha nación. 

Pocas veces vemos en titulares a Biden como figura determinante en este conflicto, por el 

contrario, el medio le resta protagonismo.  

El 15 de marzo, La Prensa Gráfica destacó en uno de sus títulos: “EUA advierte a China 

que habrá ´consecuencias´ si ayuda a Rusia”, [anexo 5]. El enunciado advierte una clara carga en 

su línea editorial al formular este título.  
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Al respecto, el periodista experto en coberturas de conflictos armados, Ryszard 

Kapuscinski, se refirió al abordaje que los medios de comunicación hacen de estos acontecimientos 

al afirmar que no tiene nada de malo que tomen partido por un bando u otro; sin embargo, señaló 

que el problema surge cuando los acontecimientos que se le presentan al público se muestran con 

una “mirada tuerta” de la realidad.  

En la edición del 25 de mayo, Diario El Mundo publicó: “Justicia de Ucrania condenó a 

un soldado ruso a cadena perpetua por crímenes de guerra”, [anexo 6]. Sobre esta idea también 

surgen interrogantes como ¿A caso no hay soldados ucranianos que también deberían ser 

condenados por crímenes de guerra?  

A continuación, se muestran una serie de titulares que tienen como común denominador el 

discurso que Estados Unidos y sus aliados han manejado respecto a su apoyo a Ucrania y las 

sanciones que impondrían a Rusia si sus tropas armadas continúan invadiendo territorio ucraniano. 

El Diario de Hoy destacó en sus titulares: “EE.UU. y la Unión Europea estudian sanciones 

más severas para Rusia”, [anexo 7], edición del 24 de febrero; “Occidente refuerza su apoyo a 

Ucrania frente a Rusia”, ejemplar del 14 de mayo, [anexo 8].  

Mientras que Diario El Salvador manejó ideas enfocadas a las intenciones y repercusiones 

de las acciones promovidas por Estados Unidos contra Rusia, y destacó en sus titulares que “Biden 

abandera discurso de país con su plan de aislar a Rusia del mundo”, 2 de marzo [anexo 9]; “Biden 

impone sanciones a Rusia que harán subir los precios de gasolina”, 9 de marzo, [anexo 10]; es 

decir, un discurso diferente al que tradicionalmente ha manejado El Diario de Hoy en temas de 

política internacional. 
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Veamos otros titulares de Diario El Mundo, “Jefe de Estado Mayor británico: Rusia ya 

´perdió estratégicamente´ la guerra en Ucrania”, 16 de junio, [anexo 11]; “Finlandia a las 

puertas de la OTAN, que promete apoyo militar ilimitado a Ucrania”, 15 de mayo, [anexo 12]. 

Para la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, el enemigo a vencer es Rusia. Los 

reportes de prensa retomados por las agencias internacionales de noticias difunden estas ideas en 

la producción de sus contenidos (mensajes), estos a su vez son publicados en medios de todo el 

mundo. Tal como hemos visto en estos dos titulares, hay un alineamiento de ideas del bloque que 

está en contra de las acciones rusas. Este manejo de la información muchas veces es poco 

perceptible por el común de los lectores. 

Sin embargo, vale aclarar que el comportamiento de la prensa puede variar según el 

contexto informativo en que se desarrollen los eventos, así, por ejemplo, en tiempos de paz como 

de guerra, según las conclusiones de García-Marín y García-Luengo (2009).  

Uso recurrente de las palabras y ausencia de elementos en los titulares. Esto puede obedecer 

a que, los medios quieren generar una corriente de opinión favorable respecto a la posición de 

Ucrania en este conflicto y, de esta manera, justificar las sanciones que los países occidentales han 

impuesto a Rusia, tal como lo han expresado cuando manifiestan que buscan “quebrar” su 

economía y que fue retomado de declaraciones del presidente Biden en rueda de prensa. 

La insistencia en titulares de que Rusia es la culpable del conflicto armado podría generar 

en los lectores un único punto de vista, pues no hay contraste de fuentes de información en la idea 

central de los titulares publicados por los medios, pues toman postura, según sus intereses y eso 

ha quedado reflejado en la recurrencia de las ideas que utilizan en los titulares. Todo es pro-Estados 

Unidos y sus aliados.  
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La prensa salvadoreña enfrenta retos importantes cuando se trata de informar sobre 

conflictos armados, principalmente, porque El Salvador viene de pasar un largo proceso en el que 

experimentó en carne propia una guerra interna. El tratamiento de la información a favor o en 

contra de un bando u otro definía el trabajo periodístico de esa época que lo catalogaba como 

verdadero profesionalismo, o por el contrario, como un medio de propaganda.  

Como se señalado en este análisis, existe un pensamiento común en las publicaciones de 

cada medio, por ejemplo, de quienes legitiman la invasión rusa y critican la reacción de Estados 

Unidos y sus aliados, hasta quien se muestra a favor de que Rusia es el enemigo para vencer.  
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17.2 Sinónimos. 

En este apartado se mencionan palabas claves, con sus respectivos sinónimos, que han sido 

recurrentes en titulares. El objetivo de mencionar estas palabras con sus respectivas variantes es 

para que se tenga una mejor comprensión de los términos en el sentido más amplio. De esa manera 

se puede tener una mejor interpretación de las ideas que estos medios han estado desarrollando 

con la recurrencia de términos en los denominados “ganchos” de las noticias como comúnmente 

se suele llamar a los titulares. El detalle de cada sinónimo fue obtenido de Word Reference (2022), 

uno de los sitios más completos, variados y consultados en Internet. 

INVASIÓN. Ocupación, asalto, ataque, correría, incursión, irrupción, asedio, penetración. 

ATAQUE. Arremetida, embestida, acometida, embate, empuje, irrupción, asalto, ofensiva, 

combate, lucha, agresión, insulto, ofensa, injuria, agravio, invectiva, dicterio, disputa, diatriba, 

polémica, discusión, altercado, pendencia. 

AGRESIÓN. Ataque, atentado, asalto, embestida, atraco, acometida, acorralamiento, 

provocación. 

CASTIGO. Corrección, mortificación, pena, sanción, penitencia, expiación, venganza, 

represalia, multa, arresto, condena, confiscación, destierro, excomunión, inhabilitación. 

AMENAZA. Intimidación, advertencia, amago, ultimátum, aviso, amonestación, 

maldición.  

ALIADO. Amigo, socio, coligado, unido, vinculado, partidario. 

CONFLICTO. Combate, disputa, lucha, pelea, pugna, enfrentamiento, colisión, choque.  
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APOYO. Ayuda, amparo, defensa, auxilio, patrocinio, protección, socorro, favor, aliento, 

aval. 

OCUPACIÓN. Toma, invasión. 

REFUGIADOS. Acogido, asilado, exiliado, perseguido, expatriado, deportado. 

COMBATE. Lucha, pelea, conflicto, choque, enfrentamiento, batalla, guerra, ataque, 

refriega. 

GUERRA. Contienda, conflagración, conflicto, cruzada, guerrilla, combate, pelea, lucha, 

choque, enfrentamiento, refriega, ofensiva, hostilidades 

CONTROL. Dominio, poder, autoridad, mando, gobierno, dirección. 

OFENSIVA. Ataque, asalto, invasión, acometida. 
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17.3 Enfoque. 

El enfoque de las notas periodísticas tradicionalmente está condicionado a una serie de 

factores que tienen que ver, de alguna manera, con el contexto local, regional o mundial en el que 

suceden los eventos que se desean dar a conocer como noticia.  

En ese sentido, se prestó atención a cómo El Diario de Hoy, Diario El Salvador, La Prensa 

Gráfica y Diario El Mundo desarrollaron su trabajo de producción de contenidos noticiosos y el 

tratamiento que le dieron al conflicto Rusia-Ucrania.  

Como se ha mencionado en otros apartados, el análisis de contenido se desarrolló con una 

muestra representativa de 28 noticias -siete por cada medio antes citado-, en las que se valoró 

algunas consideraciones, como: ¿Cuáles han sido los enfoques predominantes y las cargas 

ideológicas? O si ¿Hubo o no denigración de algunos de los actores que forman parte de este 

conflicto? 

Antes de adentrarnos de lleno en el análisis, vale la pena citar algunos planteamientos 

teóricos que algunos investigadores han desarrollado respecto a la forma en cómo los medios 

desarrollan este proceso antes de publicar la noticia que desean dan a conocer a los lectores. 

Para Rendón (2007) hay críticos que plantean interrogantes sobre el apoyo que dan los 

medios de comunicación en sus mensajes a la difusión de la ideología dominante de las élites 

económicas y políticas, así como la obstaculización de un cambio social. 

Vemos, pues, que en este enunciado se advierte que existen medios que producen 

contenidos noticiosos que van a tono al pensamiento de las grandes élites económicas y políticas 
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para las cuales hacen lo posible de no romper el estatus quo en la sociedad, es decir, mantener el 

estado “normal” de las cosas como la política, la economía, las relaciones sociales y culturales. Al 

romper ese “orden” se tiene la idea de que surgen críticas y rechazos. 

En ese sentido, Rendón (2007) expone que los medios de comunicación tienden a destacar, 

promover y omitir aquellos planteamientos o sucesos que coincidan o se contrapongan al prisma 

ideológico-político con que se observa la realidad. Al final de cuenta, dice el autor, los periodistas 

también son producto de la sociedad donde viven y están expuestos a ser influenciados por sus 

diferentes agentes de socialización. En ese hilo de ideas, mucho se ha discutido si en verdad existe 

una manipulación ideológica de los medios hacia las audiencias.  

Para Reese (1990), existe una posición de neutralidad y de carencia de ideología política 

en los periodistas, esta condición hace que el comunicador refuerce la tendencia política 

dominante.    

Explica que el concepto de objetividad se apoya en supuestos que son eminentemente 

compatibles con los requerimientos de la clase hegemónica. Señala, además, que las reglas de la 

imparcialidad no solo disfrazan mensajes ideológicos en los medios, sino que son una parte 

esencial de su funcionamiento ideológico y que las definiciones convencionales de los sucesos son 

reforzadas, mientras que los puntos de vista fuera del consenso se califican de irracionales e 

ilegítimas. 

Al respecto, Van Dijk (1995) hace algunas consideraciones sobre este punto desde una 

perspectiva sociológica de la producción de mensajes, pues afirma que los medios tienden a 

ponerse del lado de los poderosos, contribuyendo a la producción y la reproducción de la 
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dominación occidental, blanca, neoliberal en los mercados económicos, la hegemonía política y la 

marginación social.  

Plantea que lo anterior es logrado por los medios cuando proveen valores noticiosos 

dominantes, encabezados, narrativas, editoriales, metáforas y descripciones que podrían ser usadas 

como bases para la legitimización y naturalización de desigualdades étnicas y sociales, tanto local 

como global.  

El autor considera que el sesgo ideológico de los periodistas queda en evidencia cuando 

identifican los temas que suelen ignorar al no ir de acuerdo con la visión personal que tienen del 

mundo.  

En tal sentido, Van Dijk (1995) cita algunos ejemplos de esa visión de mundo como la 

pobreza en los países ricos y sus causas; el racismo cotidiano, especialmente entre las élites; la 

posición de las mujeres en sus propias sociedades y en las ajenas, como ocurre con la musulmana. 

Sin embargo, amén de lo que puedan considerar los teóricos o los estudiosos de los procesos 

de comunicación y producción periodística, los lectores de esta investigación podrán reforzar su 

marco de referencia personal o, por el contrario, tener una nueva perspectiva de las rutinas de 

trabajo en las salas de redacción, enfoques y tratamiento que la prensa ha dado a este conflicto. 

A continuación, se mostrarán extractos de publicaciones de los periódicos seleccionados 

para este estudio. Los enfoques más predominantes en las noticias tienen que ver con dos aspectos: 

político y económico o la combinación de ambos. 

Un ejemplo de esta combinación es la noticia que se publicó en la edición del miércoles 23 

de febrero de El Diario de Hoy cuando tituló: “Biden responde a Putin con castigo económico y 

refuerzo militar”, [anexo 13]. 
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Luego, en la entradilla de esta misma publicación uno puede apreciar más detalles del 

enfoque con el cual se aborda el tema, pues se afirma que “Estados Unidos y la Unión Europea 

quieren evitar una guerra en Ucrania ante la invasión rusa, pero ven que la vía diplomática tampoco 

tiene futuro”.  

A partir esta combinación ideas, vemos como el medio va desarrollando un discurso que 

va en dos vías, uno a favor y un segundo en contra de los actores principales del conflicto, es decir, 

Rusia y Ucrania. Es evidente que este discurso legitima el actuar en la toma de decisiones de otros 

actores políticos, como Estados Unidos y la Unión Europea que ven en Rusia al villano por 

excelencia de la guerra contra Ucrania.  

En el desarrollo propiamente de la noticia, se destaca el discurso político dominante del 

presidente estadounidense, Joe Biden, hacia lo que consideró una invasión rusa y se destaca que 

esa nación “ya no va a poder conseguir dinero de Occidente ni comerciar con los mercados 

europeos”.  

El medio también destacó como contundente la posición del gobernante norteamericano, 

pues en uno de sus párrafos cita: “Biden, en su contundente discurso, adelantó que Washington 

tiene preparadas futuras sanciones contra las ´elites´ de Rusia si Moscú prosigue en la escalada 

militar en Ucrania”. 

Por su parte, Diario El Salvador en la edición del 9 de abril, optó mejor por desarrollar en 

su publicación un enfoque político centrando su atención en la postura de China respecto al 

conflicto, es decir, introduce en este escenario la voz de un nuevo actor, cuyo discurso se centra 

en trabajar por una verdadera paz, siendo esta una idea contraria a lo planeado por Estados Unidos 
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y sus aliados que advierten a Rusia que habrá sanciones económicas y penalidades por su actuar 

contra Ucrania. 

Vemos cómo el tratamiento noticioso de ambos medios toma connotaciones totalmente 

diferentes cuando en sus notas dan más protagonismo o tienden a favorecer a un bando más que a 

otro, algo que desde su titular fue advertido por Diario El Salvador: “China señala que no se puede 

buscar la paz y enviar armas a Ucrania”, [anexo 14]. 

Este medio también publicó notas enfocadas al ámbito económico, pues en la edición del 

1 de abril, destacó la recuperación de la economía rusa, a pesar del paquete de sanciones impuestas 

por Estados Unidos y aliados de Europa. “La economía rusa se recupera a pesar de las sanciones”, 

[anexo 15]. 

Este planteamiento fue desarrollado por el periódico estadounidense The Washington Post, 

que destacó que la moneda rusa (rublo) estaba llegando al valor que tenía antes de la guerra, así 

como la tendencia normalizadora del sistema financiero de ese país. En perspectiva, ni Diario El 

Salvador ni The Washington Post dan por sentado el discurso tradicional de que la economía 

estadounidense, a través del dólar, es la única que puede recuperarse a las crisis internacionales 

generadas por eventos como los conflictos armados surgidos en países que por sus recursos 

también provocan afectaciones colaterales. 

De hecho, pocas veces se ha visto que Diario El Salvador coincida en sus enfoques políticos 

o económicos con los que maneja El Diario de Hoy, por el contrario, resta protagonismo al discurso 

dominante de países como Estados Unidos a través del presidente Biden.  
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En perspectiva, diremos también que ocurren lo mismo si lo comparamos con 

publicaciones de La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. No obstante, para dejar por sentado esta 

idea fue analizado el tratamiento de las noticias de estos últimos dos medios. 

En la edición del 15 de marzo, La Prensa Gráfica retomó el discurso político dominante 

con el que Estados Unidos ha estado insistiendo al afirmar que sancionará a los países que se 

muestren a favor de Rusia, esto incluye a China. “EUA advierte a China que habrá 

´consecuencias´ si ayuda a Rusia”, [anexo 16].  

En el desarrollo de la noticia se maneja la idea de que existe presión internacional contra 

Moscú como consecuencia de la guerra contra Ucrania, y de paso, se expone que Estados Unidos 

mete presión a China para que se abstenga de apoyar a Rusia con la invasión. Este mismo discurso 

también fue desarrollado por medios estadounidenses que señalaron a Rusia de haber solicitado 

apoyo militar y asistencia económica a China.  

El abordaje de esta temática motivó a La Prensa Gráfica a consultar otras voces para que 

se refieran al tema. En la edición del 28 de marzo [anexo 17] destacó una entrevista, con formato 

de pregunta respuesta, los puntos de vista del embajador de Francia en El Salvador, François Bonet, 

quien catalogó el conflicto Rusia-Ucrania como “una agresión unilateral”, “una catástrofe 

humanitaria” y “la violación de la paz más grave que Europa haya conocido desde la segunda 

guerra mundial”.  

Y aunque el diplomático se mostró prudente en sus comentarios hacia la nación rusa afirmó 

que ese país ha sido víctima de su propio presidente, refiriéndose a Putin. En ese contexto, el medio 

salvadoreño buscó una reacción del diplomático francés por la decisión de El Salvador decidió 
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abstenerse para condenar esta guerra. El pronunciamiento de las naciones ante el conflicto fue 

promovido por la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU).   

Ante la postura de que El Salvador no emitió ningún pronunciamiento en contra del 

conflicto, el embajador expresó que en los momentos más difíciles es cuando se ven los amigos. 

Dijo también que su país ha estado mediando para poner fin a este conflicto; no obstante, reconoció 

el apoyo que Francia ha hecho a Ucrania en términos económicos, humanitarios y armamentista. 

Por su parte, Diario El Mundo retomó los enfoques político-económico en sus notas 

relacionadas al conflicto Rusia-Ucrania, y al igual que el resto de los medios -con excepción de 

Diario El Salvador- ha mantenido el mismo discurso dominante y castigador que tanto han 

pregonado las naciones que se muestran en contra de Rusia. 

Vemos, pues, que a casi un año de haber iniciado el conflicto ha habido personajes del 

ámbito internacional que dieron por sentado que el favorito para ganar la guerra era Ucrania, en 

tanto que su contraparte, Rusia, nada podía hacer. 

Es así como en la edición del 16 de junio, Diario El Mundo publicó una noticia a la que 

tituló: “Jefe de Estado Mayor británico (Tony Radakin): “Rusia ya ´perdió estratégicamente´ la 

guerra en Ucrania”, [anexo 18]. 

En el desarrollo de la nota se reproducen con énfasis declaraciones de Radakin, tanto así 

que el segundo y tercer párrafo son citas directas que resaltan la fortaleza y unión de los países 

miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) frente al conflicto, al 

tiempo que minimiza a la nación rusa como potencia mundial. 
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"Rusia ya perdió estratégicamente. La OTAN es más fuerte", afirmó el funcionario 

británico. Estas declaraciones evocan superioridad y se ven reflejados en ideas como “ellos 

perdieron” y nosotros unidos “somos más fuertes”.  

El medio también apeló a la emotividad de los lectores al destacar en su edición del 30 de 

mayo la muerte de un periodista francés durante un bombardeo provocado por las tropas rusas. 

“Un periodista francés muere durante un bombardeo ruso en Ucrania”, [anexo 19].  

El titular de esa noticia fue planteado de esa manera, en tanto que en el desarrollo de la 

noticia se destacaron los cuestionamientos en el sentido que este tipo de hechos no solo violentan 

el derecho a la vida, sino el de informar.  

El tratamiento informativo sobre la muerte de Frédéric Leclerc-Imhoff, fue utilizado para 

mostrar a los lectores el grave daño que la invasión rusa está ocasionando, aun cuando las víctimas 

no representan una amenaza.  

En perspectiva, este tipo de hechos se prestan mucho para provocar en la opinión pública 

estímulos que desencadenen un sentimiento de rechazo por el actuar ruso sin hacer conciencia que 

hay víctimas mortales en los dos bandos que nada tienen que ver con los intereses y objetivos de 

ambas naciones.  

Sin embargo, a pesar de las ideas desarrolladas hasta este punto del análisis, se puede 

concluir que los cuatro medios tienen algo en común, es decir, las afectaciones económicas que 

este conflicto ha generado a escala mundial.  

Es evidente que las sanciones hacia Rusia, tema que ha sido recurrente y presentado de 

diferentes maneras por la prensa, han provocado un desequilibrio económico en el resto de los 

países para la adquisición de materia prima, gas natural, exportaciones de petróleo y más. 
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El discurso de la política dominante y el enfoque del castigo económico hacia Rusia por 

parte de los países aliados ha estado presente en este conflicto desde su inicio y fueron retomados 

por la prensa. Claramente se aprecia cómo establecieron una agenda que fue retomada por los 

medios. En la edición del 24 de febrero de El Diario de Hoy, justo cuando las tropas rusas 

ingresaron a tierras ucranianas se destacó las intenciones del Secretario de Estado de Estados 

Unidos, Antony Blinken, en concordancia con el Alto Representante Europeo para la Política 

Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, de estar en la disposición de imponer sanciones adicionales 

a Rusia si continúa con la invasión en Ucrania. “EE.UU. y EU estudian sanciones más severas 

para Rusia”, [anexo 20].  

Un día antes de la publicación anterior, el 23 de febrero, El Diario de Hoy había destacado 

las declaraciones del presidente Biden sobre las repercusiones económicas por la invasión rusa y 

la poderosa influencia estadounidense en los mercados regionales y europeos. “Biden responde a 

Putin con castigo económico y refuerzo militar”. [anexo 21] 

Y aunque estas acciones de Estados Unidos generaron un efecto colateral (Búmeran) 

porque generó afectaciones en las economías de algunos países aliados; nada de esto fue dado a 

conocer en la prensa, por el contrario, hubo recurrencia en publicar que Rusia era el responsable 

de haber provocado problemas económicos y políticos. 
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17.4 Palabras más usadas. 

Esta es la tercera subcategoría de análisis, básicamente es un recuento de las palabras más 

usadas en cada una de las noticias publicadas. 

Como se puede ver en la gráfica [anexo 22] hay predominancia de ciertas palabras que 

aparecen en las 28 noticas, entre las cuales se mencionan: Rusia, Ucrania, sanciones, Estados 

Unidos, Europa, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Joe Biden, etc. 

Algunas palabras que fueron seleccionadas se mencionan pocas veces en ciertas notas, por 

lo tanto, no fueron tomadas en cuenta, por la predominancia de otras cuyo uso fue más recurrente. 

Los vocablos escogidos fueron utilizados para hacer alusión a diferentes enfoques, por 

ejemplo, sanciones, usado por los cuatro medios seleccionados para la investigación -El Diario de 

Hoy, Diario El Salvador, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo- para referirse a temas económicos, 

específicamente, a las sanciones que constantemente hacía referencia el presidente de los Estados 

Unidos, Joe Biden, y los países aliados, así como organismos internacionales que han estado en 

contra de Rusia. 

De igual manera, el término gas natural, fue utilizada al cuando hacían referencia a las 

sanciones que se le impondría al Nord Stream 2, este es un gasoducto que recorre desde Rusia a 

Alemania. También se menciona este término cuando hubo referencia al corte de gas a Europa 

cuando Rusia advirtió que lo haría si los países a los que les es han suministrado no le pagaban en 

rublo las importaciones. 

Para tener mayor claridad de la constante de las palabras se muestra a continuación un 

cuadro donde se especifica el uso de cada término, así como las veces que se repitieron. 
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El cuadro en mención pretende hacer una reseña de la forma en que se han utilizado los 

vocablos; no se ha hecho una contabilidad profundad del uso de cada palabra, ya que la 

investigación no es cuantitativa, de ahí que se haya considerado hacer una reseña para que el lector 

se ubique en el contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

LISTADO DE PALABRAS MÁS USADAS 

PALABRAS VECES QUE 

SE REPITE 
USOS DE LAS PALABRAS 

Ucrania  183 En la mayoría de las notas se menciona el nombre de Ucrania 

como el país que ha sido invadido por Rusia, al cual todos los 

países que forman parte de la OTAN apoyan. Esta ayuda se 

da a través del suministro de armamento y quipo militar, pero 

también desgastando a su enemigo [Rusia] imponiendo 

sanciones económicas. 

Es el término que más se repite en las publicaciones. 

Rusia 140 Se refieren a ella como el país invasor de Ucrania; en todas 

las noticias se menciona, principalmente, cuando se refieren 

al “villano”, ya que lo culpan de todo lo que sucede en 

Ucrania, sobre todo, por la cantidad de muertos en este 

conflicto, por la destrucción de las ciudades ucranianas y por 

el desplazamiento de miles de civiles.  

Ruso/a/s 45 Este es un sinónimo de Rusia, difiere en el uso que se le da 

en las algunas notas, pues se menciona cuando se señala al 

ejército ruso, las tropas rusas, etc. En ocasiones para hacer 

mención del presidente Putin, y en la desaprobación de la 

invasión a Ucrania por parte del pueblo ruso. Su uso cambia 

dependiendo el contexto. 
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Sanciones 42 Este término es uno de los más usadas, pues se centra en 

aspectos económicos, vale mencionar la gran cantidad de 

sanciones que Estados Unidos y los países aliados han 

impuesto a Rusia que afectó su sistema bancario, así como 

las importaciones de gas natural y el petróleo que abastece a 

varios países de Europa. 

Guerra  32 Término es utilizado en su forma más común para hacer 

referencia al conflicto Rusia-Ucrania, de igual manera, se usa 

para definir el tipo de guerra que se está llevando a cabo y los 

daños que está ha ocasionado. Por ejemplo, veámoslo en una 

cita: “Desde el 24 de febrero, Elena Ivanovna ha huido de la 

guerra”. Su uso estará determinado por el contexto. 

Volodimir 

Zelenski 

30 Como uno de los principales actores del conflicto, por ende, 

uno de los más citados, por ejemplo, en las presentaciones 

que ha hecho por videollamada ante la ONU, denunciando 

crímenes de guerra cometidos por Rusia o pidiendo ayuda 

económica o militar a los países aliados, entre otras 

peticiones, como la de imponer más sanciones a Rusia. 

Joe Biden  26 El presidente de los Estados Unidos se ha convertido en otro 

de los principales actores del conflicto, principalmente, 

cuando hace advertencias de sanciones en conjunto con los 

países miembros de la OTAN. Biden ha demostrado ser un 
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aliado fiel de Ucrania, se ve reflejado en la ayuda militar y 

económica proporcionada. 

Járkov 24 El 4 de mayo Rusia intensificó su ataque contra Járkov, el 

cual era el último reducto de resistencia ucraniana. En este 

lapso tuvo gran atención por parte de la prensa. 

Europa 23 Se menciona Europa, principalmente, en los discursos del 

presidente Biden cuando solicita de su apoyo para emitir 

pronunciamientos y sanciones. 

Vladimir 

Putin 

21 El presidente ruso tampoco se queda atrás en este recuento, 

pues es uno de los más recurrentes en las noticias analizadas. 

Es citado por medios afines a Estados Unidos y por altos 

funcionarios de ese país a quien culpan de ser el principal 

promotor de la guerra. 

Estados 

Unidos 

18 El más importante aliado de Ucrania, pero su uso es variado 

desde señalar a Rusia de violar derechos humanos hasta 

tomar el puesto de ser el país que tiene a cargo el orden 

mundial. 

Conflicto 17 La palabra conflicto, hace referencia al enfrentamiento 

armado entre Rusia y Ucrania que desde su inicio el 23 de 

febrero, aún continua y, su uso en los medios siempre fue en 

referencia a la guerra actual. 
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Francia 17 Esta palabra se usa varias veces debido a una entrevista que 

le dio el embajador de Francia dio a La Prensa Gráfica, en la 

que se abordó la temática y la postura de su país en dicho 

conflicto. 

Invasión 16 Hace referencia a las acciones de guerra por parte de Rusia y 

es utilizada para exponer diferentes momentos del conflicto, 

por ejemplo, el inicio de la invasión, las consecuencias y 

sanciones, etc. 

Moscú 15 Esta palabra es utilizada para simbolizar el gobierno ruso, 

además de otros usos, por ejemplo: Zelenski acusa a Moscú 

de poner el mundo “al borde de la catástrofe”. Unión europea 

acusada a Moscú de ser un instrumento de "desinformación". 

Militares 13 Es un vocablo recurrente en todas las noticias, hace referencia 

a la fuerza militar de los bandos, de igual manera a la ayuda 

proporcionada por Estados Unidos. 

OTAN 10 Los medios muestran a la OTAN como un organismo que 

está en contra de la invasión rusa y que es el principal aliado 

de Estados Unidos para presionar a Rusia.  

Presidente  10 El término hace referencia a los mandatarios de Rusia, 

Ucrania y Estados Unidos, mayormente. Ejemplo de ello: “El 
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presidente de Estados Unidos, Joe Biden” “El presidente de 

Ucrania, Volodimir Zelenski”. 

Sistema 

bancario 

10 El sistema bancario ruso fue uno de los más afectados por las 

sanciones económicas impuestas por Occidente, su mención 

ha sido recurrente en las notas durante el conflicto.  

Soldados 9 Las dificultades que enfrentó el Ejército ruso en marzo lo 

obligaron a cambiar de tácticas para contener las pérdidas de 

soldados y equipo. Esta es una de las formas en las que se usó 

este vocablo. 

Civiles  9 Su uso varía según el contexto, podemos hablar de la salida 

de millones de civiles de Ucrania hasta el asesinato de civiles 

rusos. 

Ocupantes 8 Término usado para denominar a los militares rusos que han 

invadido Ucrania. Es achacada a Estados Unidos y sus 

aliados. 

Armas  8 En este caso se limita al envío de armas de la OTAN a 

Ucrania, las denuncias de Ucrania por supuesto uso de armas 

químicas por parte de Rusia. Ejemplo: “expertos indican que 

Kiev aún carece de otras armas avanzadas como cañones 

Howitzer”. 
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17.5 Las fuentes. 

La fuente de información, entiéndase como una persona, institución u organismo, es el 

canal por el cual los medios de comunicación obtienen materia prima para dar a conocer hechos 

noticiosos. Este podría ser uno de los conceptos más básico que, en periodismo, entenderemos 

como fuente de información. 

Sin embargo, como se explica en este análisis, veremos que este término va más allá de lo 

que a simple vista se pueda apreciar, pues existen intereses políticos, ideológicos, sociales, 

comerciales y económicos que mueven a los medios de comunicación a decantarse por incluir en 

la producción de sus noticias ciertas voces, actores, instituciones, organismos, etc., que suponen 

afinidad con la línea editorial, intereses comunes y de pensamiento ante un acontecimiento. 

En esta investigación se han hecho esfuerzos por identificar y analizar las diferentes fuentes 

de información a las que El Diario de Hoy, Diario El Salvador, La Prensa Gráfica y Diario El 

Mundo recurrieron para producir contenidos noticiosos relacionados al conflicto Rusia-Ucrania, 

tomando siempre en cuenta que la base central de este análisis tiene que ver con la siguiente 

pregunta: ¿Cuál ha sido el tratamiento que estos medios le dieron al conflicto? 

Para el desarrollo de este apartado se ha profundizado más en el concepto de fuente, visto 

y aplicado en el quehacer periodístico bajo la mirada de algunos autores, pues esto permite mejor 

comprensión del tema para todos los lectores que no están familiarizados con el término.  

Huter (2020) plantea que la fuente de información se debe de entender no solo como la 

materia prima de la gran industria periodística, sino que debe ser visualizada como parte 

importante del discurso, detrás del cual los medios encubren su posicionamiento editorial. 
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También considera que, al volverse tan fuerte esa relación fuente-medio se pueden percibir pistas 

claras de la estrategia informativa de los medios de comunicación. 

El autor argumenta que existe producción de noticias que se construye a partir del relato de 

actores sociales -fuentes testimoniales- a los que el medio les toma la palabra para suministrar 

información de hechos que expliquen causas y consecuencias. Añade que la credibilidad de los 

medios se pone en juego con la información que la fuente le proporcione, en estos casos la 

veracidad es clave para generar confianza.  

En algunos casos hemos visto también que hasta los medios de comunicación sirven de 

fuente informativa, tal como sucede con las agencias internacionales que suministran noticias a 

otros medios.  

Hay fuentes del tipo documentales que son muy consultadas, estas incluyen: documentos 

oficiales, libros, enciclopedias, revistas, estadísticas, manuales, manuscritos, tratados, etc. 

En opinión de Escudero (1997), existe una postura editorial implícita del medio -muchas 

veces poco percibida por los lectores- cada vez que recurre a determinadas fuentes de información 

para el abordaje y desarrollo de sus temas. El proceso para la producción y tratamiento de las 

noticias puede conllevar a que por decisiones editoriales que están lejos del conocimiento de los 

lectores, pero que es de interés del medio, se seleccione y jerarquice la voz de los protagonistas, 

testigos y expertos consultados. Esta variabilidad supone un efecto de verosimilitud, imparcialidad 

y pluralidad del relato periodístico. 

Por el contrario, Huter (2020) afirma que las voces que no responden a la línea editorial del 

medio serán silenciadas o minimizadas, tomadas en cuenta, posiblemente, para desarrollar una 
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perspectiva distinta a los hechos de los que se informa. Esa misma perspectiva editorial que 

caracteriza a cada medio servirá para aplicar criterios de selección de fuentes. 

Para entender la naturaleza de las fuentes de informativas, el autor las ha clasificado de la 

siguiente manera: según el grado de institucionalización pueden ser oficiales y no oficiales. En las 

primeras se incluyen instituciones públicas o privadas que facilitan el contacto con la prensa; 

mientras que la segunda no tienen ninguna representatividad institucional.  

Las hay también según la participación en el gobierno, llamadas gubernamentales, cuya 

producción informativa contiene datos oficiales sobre diferentes temas que son retomados por la 

prensa. En las no gubernamentales los medios buscan una versión diferente a la oficial. 

Según el nivel de acceso hay fuentes exclusivas, las cuales están definidas por el aporte 

privilegiado de información que únicamente le brindan a un medio en particular. Hay fuentes 

compartidas, suponen que la información que brindan a todos los medios es homogénea en 

cantidad y calidad. Ejemplo de ello, las agencias de noticias y los gabinetes de prensa.  

La frecuencia del contacto determina una fuente, por ejemplo, las hay estables o 

permanentes y son aquellas que mantienen relaciones fijas con el medio. Las temporales o 

provisionales tienen una relación con el medio durante cierto momento o mientras dure la cobertura 

del acontecimiento.  

Existen fuentes que se caracterizan según su identificación, por ejemplo, las públicas, 

entendidas como las que pueden identificarse y definirse como origen o complemento de la 

información. Las anónimas, son aquellas cuya identidad no se pueden revelar y se deja en el 

anonimato para protegerla de consecuencias negativas.  
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Finalmente, el autor incluyó las que están determinadas por la relación con el objeto 

noticioso. Estas pueden ser fuentes primarias, es decir, que son las que suministran información 

de primera mano puesto que participaron o fueron testigos de algún suceso. Las secundarias, tienen 

conocimiento de hechos noticiosos por medio de relatos informativos que recibe de fuentes 

primarias. Por lo general son utilizadas para contrastar o completar noticias. 

Ramonet (2011), por su parte, da otra visión sobre la relación cercana que existe entre los 

medios de comunicación de masas y la globalización neoliberal (término que hace referencia a la 

imposición de objetivos corporativos y sus consecuencias como la desigualdad, contaminación 

ambiental y la explotación ilimitada de los recursos naturales) porque tienen intereses comunes.  

El investigador asegura que actualmente la producción de información está “contaminada” 

debido a la multiplicación y sobreabundancia de esta. Lo considera de esa manera porque cree que 

la información está intoxicada por rumores, desinformación, distorsiones y la manipulación.  

Expone también que los medios dominantes dan prioridad a sus intereses particulares en 

detrimento del interés público, y que, por el momento, el verdadero poder está concentrado en 

manos de un puñado de grupos económicos financieros y de empresas multinacionales que gozan 

de mayor influencia en el mundo y que ese marco geoeconómico mundial ha dado paso a una 

transformación de los medios de comunicación de masas. De ahí que nadie se extrañe que las 

fuentes de consultas utilizadas por la prensa hayan sido seleccionadas según la corriente de 

pensamiento que define el medio y que tiene intereses comunes con estos grupos. 

Para Vizuete y Marcet (2003), la organización del trabajo que se desarrolla en las salas de 

redacción tiene mucho que ver con los ritmos y pautas que son definidas por las fuentes, esto se 
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puede ejemplificar a través del interés que muestra el periodista durante el proceso de inclusión, 

exclusión y jerarquización de las fuentes.     

Ambos teóricos coinciden con que el interés común marca la relación que une a la fuente 

de información con el periodista y el medio. Por el contrario, señalan que, al no existir afinidad de 

pensamiento en temas económicos, políticos, sociales, culturales, etc. con la línea editorial del 

medio se puede producir un alejamiento de ciertas fuentes.       
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17.6 Análisis. 

Después de tener una visión más amplia de la relación existente entre fuentes de 

comunicación y los medios damos paso al análisis de las fuentes consultadas y destacadas por los 

cuatro periódicos salvadoreños.   

Diremos, pues, que el tipo de fuente más recurrente que El Diario de Hoy (EDH) utilizó en 

sus publicaciones para referirse al conflicto Rusia-Ucrania fueron las oficiales, siendo el discurso 

de los presidentes Volodimir Zelenski, de Ucrania, y Joe Biden, de Estados Unidos, los más 

replicados, el cual tiene que ver con señalamientos en contra de Rusia por alterar el orden mundial 

a través de la invasión a Ucrania. 

Desde el inicio del conflicto vemos como la figura del presidente Biden y su discurso 

centrado en constantes advertencias de castigos económico hacia Rusia y apoyo militar a Ucrania 

ha sido retomado por EDH como parte de su agenda política internacional en la que también 

incluye citas directas de Zelenski, tal como sucedió en la publicación del 23 de febrero [anexo 23] 

en la que fue evidente que no hubo un balance de la información.  

En la edición del 24 de febrero [anexo 24] el medio incluyó otras voces en su producción 

noticiosa, entre ellas, la del Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken; el portavoz del 

Departamento de Defensa, John Kirby; el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki; y el Alto 

Representante Europeo para la Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell. Todos manejaron el 

discurso de Biden en relación con las sanciones y medidas económicas impuestas a Rusia. 
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Vemos pues cómo los encargados de instituciones que representan el poderío militar de 

Estados Unidos, y sus aliados de Europa, tomaron protagonismo en el quehacer informativo de 

este medio donde fueron publicados señalamientos contra el presidente ruso, Vladimir Putin.  

Nuevamente este periódico toma en consideración y destaca las declaraciones de estos 

actores que claramente favorecen a uno de los dos bandos de esta guerra.  

En otro momento de este conflicto, EDH decidió incluir nuevas voces como fuentes de 

consulta, es así como en la publicación del 27 de mayo volvieron a figurar el presidente Zelenski; 

la viceministra ucraniana de Defensa, Ganna Malyar; el ministro ucraniano de Relaciones 

Exteriores, Dmytro Kuleba y la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss. “Zelenski acusa a Rusia 

de genocidio en región de Donbás”, [anexo 25]. 

Todos mostraron un claro rechazo a la invasión rusa a la que señalaron de cometer 

genocidio en la región de Donbás por los constantes bombardeos. En ningún momento estas 

acusaciones son desmentidas o reconocidas por Rusia puesto que en las notas publicadas no se 

encontraron declaraciones de fuentes oficiales rusas o de algún alto funcionario de esa nación. 

Analicemos algunas publicaciones de La Prensa Gráfica (LPG), en la edición del 4 de 

marzo se lee la siguiente noticia: “Rusia ataca planta nuclear y Zelenski pide a Europa despertar”, 

[anexo 26]. Nótese que la fuente de referencia que el medio destacó son las declaraciones de un 

funcionario de Ucrania, el cual brindó información bajo la condición de que no fuese revelada su 

identidad. Seguidamente, la noticia consigna declaraciones del presidente Zelenski al que le dio 

carácter de líder regional tras exigir a la comunidad europea despertar ante los actos de terrorismo 

nuclear cometidos por las fuerzas armadas rusas a la planta atómica que abastece el 25 % de la 

energía eléctrica del país. La noticia concluye haciendo referencia al ministro ucraniano de 
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Exteriores, Dmitro Kuleba, que pidió a la comunidad internacional aviones de combate y sistemas 

de defensa para defenderse de las fuerzas rusas. 

La carga ideológica en las publicaciones es evidente puesto que se muestra a favor de un 

bando, sin hacer referencia al bando contrario, tal como en otro apartado lo plantearon algunos 

teóricos que analizan las rutinas de trabajo que los medios de comunicación desarrollan. 

Veamos la publicación del 30 de marzo que fue titulada: “No creen en repliegue de los 

rusos”, [anexo 27] en la que no fue precisado quiénes no lo creen. Sin embargo, en el desarrollo 

de la nota toman protagonismo las declaraciones del portavoz del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, John Kirby, que pidió no dejarse en engañar por Rusia ante una aparente 

reducción de ataques militares en Kiev. 

Después fueron consignadas las afirmaciones del presidente Biden tras sostener una 

reunión con reconocidos líderes mundiales que forman parte del bloque de aliados de Estados 

Unidos que apoyan las intenciones del mandatario para seguir apoyando a Ucrania con armamento 

y castigar a Rusia con rigurosas sanciones. En este bloque figuran Emmanuel Macron, de Francia; 

Boris Johnson, Reino Unido; Olaf Scholz, Alemania y Mario Draghi, de Italia. Se lee entre líneas 

el discurso estadounidense de ver a Rusia como una amenaza que altera el orden mundial que para 

enfrentarla el resto de las naciones deben de sumarse a las acciones propuestas por Estados Unidos. 

Diario El Mundo (DEM) se sumó a esta misma forma de hacer referencia a la información, 

tal como sucedió en la publicación del 16 de junio, [anexo 28], cuando se destacó las declaraciones 

del jefe del Estado Mayor británico, Tony Radakin, quien dijo que Rusia había perdido 

estratégicamente la guerra contra Ucrania y que, por el contrario, el bloque de países que forman 

parte de la OTAN se habían fortalecido y unido más, en tanto que Rusia pasaría a ser una potencia 
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disminuida, irrelevante en el espectro mundial. Se destacaron los ideales de Ucrania por los que 

fue catalogado como un pueblo valiente por resistir a los ataques de las fuerzas armadas rusas.   

El discurso se centró en el apoyo que países ricos como Reino Unido, que forma parte del 

círculo de confianza de Estados Unidos, brinda a Ucrania para salir adelante de este momento y se 

destacó la ayuda armamentista a las fuerzas ucranianas proporcionada por el gobierno de Biden.  

Este discurso muestra como la información toma un carácter vertical, es decir, voces que 

van en la misma sintonía de los países que están en contra de Rusia; y aunque si bien existe 

pluralidad de las fuentes consultadas, se aprecia que únicamente son las que favorecen a uno de 

los bandos. 

En la publicación del 21 de mayo [anexo 29], DEM destacó en su titular que Rusia había 

proclamado el control total de Mariúpol, una ciudad ucraniana situada al sureste a la que 

prácticamente había destruido. En el desarrollo de la noticia se menciona que las fuerzas militares 

rusas seguían acosando a Ucrania con su poderío armamentista, se destacó también la valentía de 

las tropas ucranianas por resistir los ataques rusos. El medio citó declaraciones del ministro de 

Defensa ruso, Serguei Shoigu, quien se comunicó con el presidente Putin para informarle el fin de 

la operación armada para tomar Mariúpol tras la rendición de más de 2,400 soldados. Sin embargo, 

en los siguientes párrafos se destacó que las fuentes oficiales ucranianas volvieron a tomar 

protagonismo al afirmar que la rendición de los soldados en realidad fue pensada para salvar vidas.  

En resumen, tres de los cuatros medios tuvieron similitudes en el tratamiento de las fuentes 

de información, pues se decantaron por presentar en sus contenidos noticiosos una visión 

parcializada del conflicto Rusia-Ucrania sin proporcionar a los lectores un panorama más completo 

de este acontecimiento. Esto lo pudo haber logrado incluyendo las voces de todos los actores que 
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forman parte de la temática. No obstante, es de aclarar que muchas de estas noticias son 

suministradas por agencias internacionales, algunas con mayor afinidad a los ideales que promueve 

Estados Unidos. 

En el caso de Diario El Salvador (DES) quedó claro que se distanció de la forma en cómo 

el resto de los periódicos dieron protagonismo a las fuentes, principalmente, a las estadounidenses 

y las oficiales de naciones aliadas, así como de organismos internacionales que mostraron afinidad. 

DES en la edición del 1 de marzo publicó: “Rusia y Ucrania celebran primera ronda de 

diálogo”, [anexo 30]. En el desarrollo de esta noticia hay intervenciones del presidente Putin y de 

altos funcionarios de Ucrania como Mikhailo Podoliak, quien es el jefe negociador y su homólogo 

ruso Vladímir Medinski. También hubo intervenciones del embajador ruso en Estados Unidos, 

Anatoli Antonov. La pluralidad de fuentes aportó riqueza informativa al incluir opinión de varios 

actores. 

El periódico estatal también construyó sus propios discursos, los cuales estuvieron 

enfocados en dar a conocer las repercusiones de tanta sanción y castigos contra Rusia por parte de 

Estados Unidos. “Biden impone sanciones a Rusia que harán subir los precios de la gasolina”; 

este titular fue el gancho de una noticia publicada el 9 de marzo [anexo 31] en la que se aprecia un 

ángulo diferente a lo expuesto por el resto de los diarios. 

Para la edición del 1 de abril, este medio publicó que la economía rusa se recuperaba a 

pesar de las fuertes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y los países aliados. Para 

el desarrollo de la noticia fueron incluidas declaraciones de Biden y Putin, cuyo titular fue: “La 

economía rusa se recupera a pesar de las sanciones”, [anexo 32]. Este enfoque se centró en la 
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recuperación del rublo [moneda de circulación rusa], el control de divisas, las exportaciones de 

petróleo y gas a pesar de las sanciones occidentales.  

Diario El Salvador señaló el actuar del presidente Biden que, días atrás, celebró el desplome 

de la economía rusa luego de la presión ejercita por Estados Unidos para ahogar su sistema 

financiero. La estrategia de Putin de exigir a los compradores de gas natural que pagaran en rublo 

o de lo contrario cancelaría contratos supuso que países de Europa valoraran emitir o no sanciones 

económicas contra Rusia, tal como había insistido Biden. 

Veamos otra publicación, de fecha 6 de abril, que fue titulada: “EE. UU. impide a Rusia 

pagar deuda con fondos en su sistema financiero”, [anexo 33]. Esta hace referencia a que 

Washington bloqueó el acceso para que Rusia pudiese cancelar un bono en el sistema financiero 

estadounidense y de esa manera evitar caer en mora. Estas afirmaciones fueron sustentadas por 

consultas que el diario “Financial Times” hizo a los encargados del banco estadounidense 

JPMorgan, mismo que dio a conocer que actuó por presión de las autoridades de ese país. 

En términos generales podemos decir que EDH, LPG y DEM recurren al uso constante de 

fuentes oficiales estadounidenses, mientras que DES toma en consideración la contraparte rusa. 

Con ello se puede afirmar que el lector común, nos referimos al que no se decanta por ninguna 

corriente ideológica, puede tener un panorama más general de este conflicto combinando la lectura 

de cualquiera de los tres primeros medios con el estatal.  
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17.7 Fuentes más consultadas por los cuatro medios. 

 

PERSONAJE 

 

CARGO 

 

ORGANISMOS 

Joe Biden Presidente de Estados Unidos. Organización del Tratado 

del Atlántico Norte 

(OTAN). 

Volodimir 

Zelenski 

Presidente de Ucrania. Unión Europea (EU). 

Vladimir Putin Presidente de Rusia. Asamblea General de la Na-

ciones Unidas (ONU). 

Tony Radakin Jefe de Estado Mayor británico.  

Antony Blinken Secretario de Estado de EE.UU.  

 

 

Josep Borrell Alto Representante Europeo para la Po-

lítica Exterior y de Seguridad.  

 

John Kirby Portavoz del Departamento de Defensa 

de EE.UU. 

 

Jen Psaki Portavoz de la Casa Blanca.  

Ganna Malyar Viceministra ucraniana de Defensa.  

Dmytro Kuleba Ministro ucraniano de Relaciones 

Exteriores. 

 

Liz Truss Jefa de la diplomacia británica.  

Serguei Shoigu Ministro de Defensa de Rusia.   
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18. CONCLUSIONES 

En lo relativo a las conclusiones que contempla esta investigación se puede mencionar, en 

primer lugar, que los aportes teóricos se apegan mucho a la realidad de cómo los medios de 

comunicación le han dado tratamiento informativo al conflicto, es decir, los estudios, análisis, los 

trabajos de investigación, las publicaciones en libros y opiniones de los autores citados en este 

documento tienen una aproximación importante a lo que sucede con la producción periodística.  

Así, por ejemplo, Ramonet advierte que los grandes medios son enrolados -o se enrolan 

voluntariamente- como combatiente o militante, por consiguiente, critica que lo que menos hacen 

es informar. Y en eso de mostrarse a favor o en contra de uno u otro bando, Kapuscinski dice que 

el problema surge cuando los acontecimientos se presentan bajo una óptica de la realidad. Por su 

parte, Ikanowicz expone que los conflictos armados siempre se han “mediatizado” para responder 

a intereses de uno u otro bando. Galtung afirma que cuando los medios presentan contenidos 

relacionados con la violencia lo hacen evitando un factor: la paz. 

En segundo lugar, se advierte que en El Salvador para que un ciudadano tenga un panorama 

más amplio de lo que está sucediendo con el conflicto Rusia-Ucrania, a partir de la información 

que le presentan los cuatro periódicos analizados en esta investigación, debe de consumir las 

noticias de por lo menos dos periódicos con diferente línea editorial, pues ya se corroboró que tres 

de los medios (EDH, LGP y DEM) mostraron un claro interés a favor de los intereses occidentales 

promovidos por Estados Unidos y sus aliados que condenan la invasión del ejército ruso a Ucrania. 

En contraparte, el diario estatal salvadoreño (DES) presenta una visión de la realidad contraria a 

la expuesta por el resto de los medios.  
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Tercero, que las noticias analizadas no mostraron equilibrio o variedad en las fuentes 

consultadas ni contraste de la información entre los protagonistas del conflicto, pues se encargaron 

de reproducir el discurso del bando que mejor representaba sus intereses económicos, línea 

editorial, política informativa, etc. En resumen, la carga ideológica que caracteriza a los medios 

analizados fue evidente en cada publicación, pues la naturaleza del conflicto fue descrito a través 

de las voces oficiales que favorecían a un bando o se mostraba en contra del otro.   
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19. RECOMENDACIONES 

El estudio no pretende obligar ni decir a los cuatro periódicos sobre cómo deben de trabajar 

sus notas periodísticas o enfocarlas en lo relativo a la guerra entre Rusia y Ucrania, y otros 

conflictos que pudiesen surgir en otras latitudes. De hecho, El Salvador pasó momentos duros con 

una guerra que se prolongó por más de una década que vista desde fuera la atención se centró en 

el trabajo informativo de los medios nacionales y extranjeros que daban a conocer cada momento 

del conflicto. En el apartado de antecedentes se dedicaron varios párrafos para entender el quehacer 

periodístico de los medios con tendencia de izquierda y derecha que ajustaron sus agendas. 

En ese sentido, vale mencionar el aporte que desde la academia se formulan en este trabajo, 

pues se desarrolló bajo una dinámica propiamente técnica enmarcada en fundamentos teóricos que 

permitirán mejorar la calidad de los contenidos noticiosos de los medios citados. Esto supondrá 

mejor impacto informativo y cultural para los lectores que gustan de consumir este tipo de noticias. 

Además, la exposición responsable de este tipo de eventos puede generar las condiciones 

adecuadas para tener mayor conciencia colectiva y de esa manera hacer que prevalezca el uso de 

la razón para alcanzar la tan anhelada paz.   

A los estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de El 

Salvador y Licenciatura en Comunicaciones que se imparte en otras universidades, se les 

recomienda fundamentar con aportes teóricos y compararlos constantemente con la realidad que 

rodea el objeto de estudio que se está investigando. La sana discusión se vuelve importante en este 

punto.  
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Se recomienda a los investigadores del proceso de comunicación aplicado a la 

investigación de cualquier sucedo no consumir noticias de la misma manera como el resto de los 

lectores lo hacen, pues durante la producción informativa que desarrollan los medios nada es por 

casualidad, nada.  

A los periodistas, que tengan criterio propio, olfato periodístico, creatividad para presentar 

nuevos enfoques, pero, sobre todo, asegurarse que las noticias contengan en la medida que sus 

jefes editores se los permita todos los insumos para que los ciudadanos queden debidamente 

informados.  
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