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RESUMEN 

La explosión de la calle de Gaspar Arroyo tuvo lugar el 1 de mayo de 2007 en la ciudad 

de Palencia y provocó un total de nueve muertos. En el presente trabajo de investigación 

se analiza la cobertura informativa realizada del suceso por parte de dos medios de 

comunicación, uno de ámbito nacional (El País), y otro de ámbito local (Diario 

Palentino). La elección de ambos medios se debe a su importancia respecto al número de 

usuarios, siendo los más leídos en sus ámbitos de cobertura. Las piezas periodísticas 

seleccionadas en el trabajo abarcan desde el día 2 al 9 de mayo de 2007, una semana 

después del origen de la explosión. El estudio recoge 67 unidades de análisis entre ambos 

medios, cuyo objetivo principal es averiguar la diferencia en la cobertura informativa 

entre El País y Diario Palentino ante un hecho de actualidad de relevancia, ocurrido en 

una capital de provincia a partir de la metodología más común en las Ciencias Sociales, 

el análisis de contenido. De esta forma se ha pretendido comparar y descubrir la diferencia 

del tratamiento informativo del suceso, para así averiguar qué periódico dedicó más 

tiempo al hecho, el género mayoritario utilizado o la importancia de los corresponsales 

y agencias de noticias en las publicaciones. Entre los resultados principales se destaca 

que el periódico local Diario Palentino desplegó una gran cantidad de medios para 

realizar una cobertura informativa de la explosión mucho más extensa en forma y tiempo 

que El País, siendo la noticia el género preferente por ambas redacciones. Aún así, el 

periódico nacional otorgó relevancia al suceso al realizar informaciones propias sin 

dependencia de agencias al tener contacto directo con afectados y fuentes principales.   
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Media treatment of the Gaspar Arroyo street explosion. Coverage at local and 

national level. “Diario Palentino” and “El País” 

 

ABSTRACT 

The explosion of the street of Gaspar Arroyo took place on May 1, 2007 in the city of 

Palencia. In the present research work, the information coverage of the event is analyzed 

by two media, one national (El País), and another local (Diario Palentino). The choice of 

both media is due to its importance regarding the number of users, being the most read in 

their areas of action. The journalistic pieces selected in the work cover from 02 to 09 May 

2007, one week after the origin of the explosion. In total, 67 journalistic texts have been 

analyzed based on the most common methodology in Social Sciences, content analysis. 

In this way it has been tried to compare and discover the difference of the informative 

treatment of the event, in order to find out which newspaper devoted more time to the 

fact, the majority genre used or the importance of the correspondents and agencies in the 

publications. 

Finally, as a result of this investigation, it has been verified that the local newspaper 

Diario Palentino deployed a large quantity of media to carry out an informative coverage 

of the much more extensive explosion in form and time than El País, the news being the 

preferred gender by both essays. Even so, the national newspaper gave relevance to the 

event by making its own information without dependence on agencies due to its 

involvement in the event with the direct contact of affected and main sources. 

 

KEYWORDS 

Event; Explosion; Gaspar Arroyo Street; Journalism; News; Palencia; Diario Palentino; 

El País  
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1.Introducción 

1.1. Justificación del tema 
Esta investigación nace como resultado del interés personal por averiguar la forma con la 

que han tratado mediáticamente un diario nacional de prensa generalista y otro de ámbito 

local la noticia del suceso sobre una explosión de un bloque de viviendas situado en la 

calle Gaspar Arroyo de la ciudad de Palencia. Un suceso que ocurrió el 1 de mayo de 

2007 y que sacudió a la zona centro de la capital durante altas horas de la noche con el 

resultado de 9 víctimas mortales y más de una treintena de heridos que se convirtió en 

una noticia de alcance nacional durante días. 

Desde pequeño he sentido atracción por todo tipo de sucesos y hechos que 

ocurrían en la ciudad. La manera en la que se informaba, las repercusiones o los afectados 

eran aspectos en los que me fijaba sobremanera, algo que llamaba la atención a mi familia, 

a diferencia del resto de niños de mi edad. Ese entusiasmo por saber todo lo que ocurría 

a mi alrededor se acrecentó con la madurez, por lo que decidí estudiar Periodismo en la 

Universidad de Valladolid. A partir del segundo curso realicé prácticas en COPE Palencia 

y tuve la oportunidad de cubrir nuevos avances sobre el posterior juicio de la explosión.  

Pero, en realidad, mi decisión final sobre por qué abordar este tema en mi TFG se 

tomó en el verano de 2018 durante las prácticas extracurriculares realizadas en el 

periódico Diario Palentino. Allí conocí, de mano de varios periodistas y del propio 

redactor jefe, la manera en la que se fueron produciendo los hechos. Desde el reto 

informativo que supuso la explosión, al tener que ponerse en contacto con cabeceras del 

País Vasco para recibir consejos y asesoramiento a la hora de manejar tanta abundancia 

de información debido a su experiencia con los atentados de la banda terrorista ETA, 

hasta el reto psicológico y laboral. 

Además, el material gráfico publicado tanto en la portada como en las páginas 

interiores del periódico del día siguiente a la explosión fue otro aspecto que motivó aún 

más la elección del tema de la investigación. Esto se debe a que la fotógrafa del medio 

local volvía de fiesta con unos compañeros y al girar la calle se encontró con todo lo 

ocurrido. El suceso en el momento más inmediato, donde el silencio era roto por la caída 

de escombros y pequeñas explosiones secundarias. Sin la presencia de los servicios de 
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emergencias en el lugar, su cámara de fotos se convirtió en la mejor herramienta para 

documentar todo lo ocurrido en un instante. Una documentación fotográfica que no pasó 

desapercibida y en la que otros medios de mayor calado fijaron sus ojos.  

Imagen 1: Portada en formato sábana del día 02 de mayo de 2007 (Diario Palentino) 

 

Portada formato sábana / Fuente: Diario Palentino 

Tal fue así que, el diario nacional El País se puso en contacto con el medio 

palentino para comprar a cualquier precio las imágenes, dado que ofrecieron un cheque 

en blanco por el material audiovisual, aunque el medio local desestimó la oferta y decidió 

publicar y utilizar sus propias fotografías.  

Respecto a la importancia de la investigación desde el ámbito académico, la 

temática del análisis es considerada clave en la historia de la capital por la manera en la 

que la sociedad palentina se involucró con los afectados. Un hito periodístico y social, 

que todavía es recordado en la ciudad con el estruendo que sacudió la madrugada de un 

01 de mayo de 2007. Tal es su importancia en la historia y en la vida de los vecinos que, 

con motivo de su aniversario, el pasado de 02 de mayo de 2019 salió a la venta el libro 

“3999 días”, redactado por el periodista de la Cadena Ser, Juan Francisco Rojo, y por el 

ex secretario general del PCE-EPK de Guipúzcoa y fundador de la Asociación de 

Víctimas Gaspar Arroyo de Palencia, José Luis Ainsúa. 
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Con este trabajo se busca comparar y diferenciar la cobertura informativa a nivel 

nacional y local, además de obtener el número de textos publicados sobre la explosión en 

las páginas de El País y Diario Palentino y realizar un análisis académico del relato 

periodístico de esos días.  

 

1.2. Objetivos 
Este Trabajo Final de Grado se inicia con un objetivo principal y cinco secundarios. El 

objetivo principal es analizar el suceso de la explosión de la calle Gaspar Arroyo de 

Palencia y averiguar la diferencia de cobertura informativa local y nacional, a través de 

un estudio de caso entre Diario Palentino y El País. 

 Al mismo tiempo, a partir del objetivo principal se desarrollan cinco objetivos 

secundarios: 

1.1. Descubrir el tipo de géneros utilizados para configurar las informaciones 

1.2. Determinar la firma y la presencia en el lugar de los hechos del profesional asignado 

a cada pieza periodística. 

1.3. Descubrir el desplazamiento de enviados especiales por parte del periódico nacional. 

1.4. Averiguar la variedad y preferencia de fuentes utilizadas por cada medio impreso. 

1.5. Interpretar la importancia y presencia de las agencias de noticias o informaciones 

elaboradas de forma genérica por gabinetes de prensa o instituciones. 

 

1.3. Hipótesis 
Este Trabajo Final de Grado reúne un total de cuatro hipótesis para ser comprobadas a lo 

largo de dicha investigación sobre el tratamiento de la temática elegida. 

H1. El periódico Diario Palentino dedica más noticias sobre la explosión de la calle 

Gaspar Arroyo de la capital palentina en la muestra seleccionada que el diario El País. Y, 

a su vez, El País deja de realizar noticias sobre el suceso analizado antes que Diario 

Palentino. 

H2. En la muestra seleccionada, en ambos medios de comunicación, hay más noticias que 

reportajes. 
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H3. Existen diferencias entre la cobertura informativa local y nacional en relación con el 

uso declaraciones de cargos públicos como fuente periodística. 

H4. La mayoría de las informaciones elaboradas por el diario El País se realizan a través 

de agencias y no por profesionales del medio. 

 

1.4. Metodología y estructura del trabajo 
Esta investigación recurre a una metodología de carácter cuantitativo, a través del análisis 

de contenido para resolver las hipótesis planteadas. Para su correcta verificación o 

refutación, se utilizará una ficha de análisis de elaboración propia que será desarrollada 

en el capítulo tres del presente estudio. 

La elaboración del presente Trabajo Final de Grado se ha desarrollado a partir de una 

investigación dividida en una serie de partes diferenciadas. En el marco teórico se ha 

realizado un repaso bibliográfico de los Géneros Periodísticos, la noticia como género 

predominante, la teoría de la Agenda Setting y el Framing, los sucesos en su importancia 

en el periodismo diario y, por último, el papel de los medios digitales y el 

ciberperiodismo. Tras ello, se llevará a cabo el proceso metodológico y la obtención y 

explicación de los determinados resultados para así realizar las conclusiones finales de 

dicha investigación. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Los géneros periodísticos 
Un sistema democrático debe estar compuesto por la división de los tres poderes 

fundamentales de Montesquieu: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero, para muchos 

teóricos existe uno más, el Cuarto Poder. Este último se dio a conocer en torno a la mitad 

del Siglo XIX por parte del filósofo Thomas Carlyle tras imputar dicho término al político 

Edmund Burke. El diputado se refirió a la prensa como Cuarto Poder durante la sesión de 

apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787, al mismo tiempo que 

indicaba hacia la zona donde se encontraban los periodistas (López, 2015). 
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La comunicación es un elemento esencial de la realidad social que configura la 

forma de vida de la humanidad. Una estrecha relación entre dos o más personas que se 

forma a partir de: 

“un mensaje intercambiado a partir de un canal comunicativo a través del cual 

puede ser factible la transmisión entre Emisor y Receptor de una idea, un mensaje 

de relevancia o un comunicado de suma importancia para un sector de la sociedad 

o para la población en general” (Torres, 2016:12). 

             Al mismo tiempo, los medios masivos son aquellos que se nutren de toda la 

comunicación, aunque, para que los mass media y los periodistas puedan llegar a plasmar 

su trabajo es necesario la participación de los géneros periodísticos. “El mensaje 

periodístico tienen su manifestación específica en los géneros periodísticos, hasta el punto 

de que durante mucho tiempo se ha llegado a considerar que la construcción de la realidad 

se produce desde ellos, con ellos y gracias a ellos” (Moreno, 1998: 65). 

             Para Martínez Albertos (1974) los géneros representan “las diferentes 

modalidades de creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio 

de difusión colectiva” (1974:70). Pero, no es su único punto de vista respecto a los 

géneros, ya que detalla que los géneros son elementos prácticos en el desarrollo de la 

profesión periodística, con una importancia imprescindible al desempeñar un servicio 

determinado en respuesta a diversas realidades y como verter una solución adecuada. 

             Hay numerosos estudiosos que realizan múltiples tipologías y distinciones para 

dividir los géneros periodísticos. Entre ellos se encuentra Mejía (2012), el cual otorga tres 

categorías principales, además de otra complementaria. Es decir: Informativos (noticia, 

entrevista de declaraciones y reportaje objetivo), Interpretativos (crónica, entrevista de 

perfil y reportaje interpretativo), de Opinión (editorial, artículo, columna y crítica) y 

elementos complementarios.  

             Por otro lado, Benito (1973) los separa según la dosis de información que dota la 

pieza y en la que el autor no se encarna como protagonista. De este modo deja el centro 

a la temática en cuestión y abandona plasmar en el texto su opinión. En contraposición, 

el escritor o profesional del medio de comunicación sí que es reconocido en editoriales o 

artículos de opinión. De esta manera, y sin olvidar la exposición, argumentación y 

descripción de los hechos, Gutiérrez (1984) elabora una tabla en la que divide a dichos 
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géneros en tres variantes. En primer lugar, posiciona a la información; en segundo lugar, 

el reportaje; y por último a la crónica.  

             En definitiva, los géneros periodísticos se estructuran debido al avance de los 

tiempos en un ámbito histórico, cuyo proceso ha avanzado de forma paralela a la 

modernización de la propia profesión (Moreno, 1998). 

 

2.1.1. La noticia como género informativo predominante 
Este Trabajo Final de Grado pretende descubrir las diferencias de la cobertura mediática 

de un suceso ocurrido en un capital de provincia por parte de un medio nacional y otro 

local. En relación con esta investigación y con la mayoría de piezas y textos analizados 

de ambos periódicos, la noticia es el género más utilizado. De este modo, es reseñable 

realizar un pequeño análisis de la misma, por lo que es introducida en el objeto de estudio. 

             Tal es así que, para muchos, es considerado el género fundamental del 

periodismo, ya que en él se hace un resumen completo de un acontecimiento ocurrido que 

tiene relevancia pública para los ciudadanos (Martín, 2000). Una condición que 

Salaverría (2005) afirma al considerar a la noticia como “el género emblemático del 

periodismo: no hay periodismo sin noticias” (2005:145). Por su parte, Martín (2000) 

subraya que “es lo más escueto de la información, lo más esencial e imprescindible de un 

hecho (…) lo sustancial y suficiente para que el lector sepa, en pocas líneas, lo que debe 

saber del hecho, tema o problema planteado” (2000:389). Además, el mismo añade que 

hay que “empezar por lo más importante; lo cual quiere decir que, en la información 

correcta, se sigue un ritmo descendente” (2000:392). 

             En este sentido, el suceso, la información y la sociedad son los tres aspectos 

básicos que otorga Fontcuberta (1981) a la notica y que siguen vigentes en ella. Pero, no 

cualquier texto se puede calificar como noticia, y es que para ello tiene que tener una 

“utilidad y valor para el receptor, recién transmitida y ser comunicada por un tercero, por 

lo tanto, expuesta a la influencia subjetiva de este” (Dovifat cit. en Fontcuberta, 1981: 

10).  

             En el mundo académico hay voces disonantes que no se ponen de acuerdo a la 

hora de denominar a este tipo de género. Diversos autores lo califican como noticia, pero 

otro sector puja por denominarlo como información (Parratt, 2008). Aun así, Martín 
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Vivaldi (2000) enlaza dicho género periodístico con informar porque publicar cualquier 

texto periodístico está directamente relacionado con la misma práctica. Finalmente, 

Parratt (2008) opta denominarlo como información por varias razones: 

 En primer lugar, todo lo que sucede cerca del periodista y que es considerado por 

el profesional como “relevante y de interés” dará lugar a la “noticia”, por lo que 

tendrá una “cobertura informativa” (2008:111). 

 En segundo lugar, “tenemos la información que sería un texto resultante de 

informar por escrito sobre dichos hechos siguiendo unas normas universales de 

redacción informativa” (2008:111). 

             Para observar cómo ha evolucionado la noticia como uno de los géneros más 

importantes del periodismo, hay que remontarse al primer manual de periodismo en 

español, donde se hace gran referencia a este género y lo relaciona directamente con los 

hechos acontecidos para mostrar una realidad alejada de la opinión. Y es que, en este libro 

se encuentra una clasificación de la noticia a partir de los asuntos y temas más comunes, 

además de una variante de un calado particular (Graña, 1930). No fue el único, ya que 

Warren (1975) realizó diversas diferenciaciones y algunas siguen estando más presentes 

que nunca en la actualidad. Es decir: la fact story, la action story y la quote story. Además 

de estas tres variedades, según Parratt (2008) “en la actualidad, el periodismo español 

entiende por información aquel texto periodístico cuyo fin es informar asépticamente 

sobre un hecho de actualidad más inmediata” (2008:115).  

             De esta forma, la noticia se convierte en una de las partes más importantes del 

contenido que facilitan los medios de comunicación, pero en el caso de la prensa escrita, 

con los periódicos, se alza como indispensable. Por consiguiente, al igual que las paginas 

pares son las más destacadas, la portada reservará un hueco para las noticias más 

destacadas e importantes, ya que es “el principal elemento de impacto de la prensa” 

(López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012: 473). Una serie de ingredientes que se 

convierten en fundamentales para la construcción de la actualidad, pero este fenómeno de 

la portada se puede convertir en un arma de doble filo. Las noticias e informaciones 

seleccionadas no tienen que ser esencialmente las que reflejen la realidad en ese 

momento, sino que pueden responder a intereses de diferente ámbito (Alvarado, 2008). 

Es aquí donde la teoría de la Agenda Setting puede llegar a marcar la estructuración de la 

temática de las noticias y de las portadas de las cabeceras.  



Universidad de Valladolid                                                                               David Herrero del Campo 

 13 

2.1.2. La Teoría de la Agenda Setting y el Framing 
Los medios de comunicación poseen una serie de funciones cuya efectividad se plasma a 

partir de la influencia de la “comunicación de masas” (Wolf, 1991).  De este modo, la 

Agenda Setting es interpretada como una hipótesis determinada directamente por: 

“la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de 

información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza 

o pasa por alto, elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende 

a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medía incluyen o 

excluyen de su propio contenido. El público además tiende a asignar a lo que 

incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass media a los 

acontecimientos, a los problemas, a las personas” (Shaw, 1979:96) 

             Tal es así que la Agenda Setting no sostiene que los medios de comunicación 

intenten manipular, sino que, al analizar y organizar el entorno, transmiten a los lectores 

y espectadores una serie de aspectos y recomendaciones sobre las que dialogar, pensar y 

opinar. La forma con la que el público entiende tanto el día a día como el entorno en el 

que desempeña su proceso vital se convierte en la principal base de la teoría, debido a la 

transformación de la verdad (Shaw, 1979). 

             Por estos motivos la teoría se convierte en una especie de comodín o herramienta 

a la que los medios de comunicación otorgan una estrecha relación. Cohen (1963) señala 

que, aunque los medios informativos no son capaces de orientar al completo a la 

población a la hora de discernir sobre la realidad, sí que logran reconducir a sus usuarios 

en torno a que problemáticas construirán su opinión.  

             Sin dejar esta línea, todos los efectos y resultados que se obtienen como 

consecuencia de la puesta en marcha de la Agenda Setting pueden variar drásticamente. 

Esto es debido a la relación con el tipo de formato o soporte utilizado por cada medio en 

cuestión. La prensa escrita es la pionera en ordenar la temática diaria focalizando en 

aquellos asuntos de mayor relevancia pública, pero no son los únicos. Dentro del espectro 

periodístico, el espacio televisivo comúnmente llamado como telediario ejerce su poder 

respecto al tipo de informaciones que el espectador debe recibir en su casa en un espacio 

temporal más reducido. Dos canales diferentes que conforman la acción de la Agenda 

Setting, con una planificación temática llevada a cabo por las cabeceras para ser 

complementada por la acción de la televisión al reformular o hacer hincapié en ciertos 
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aspectos de la realidad (McCombs, 1977). Con posturas enfrentadas, “la información 

impresa se organiza en torno a la memoria de los acontecimientos, mientras la televisiva 

se centra más en la actualidad” (Wolf, 1991:99).  

             En el mundo actual de la información y la inmediatez cobra especial importancia 

la división en temas de primera y de segunda. El filtrado llevado a cabo por los medios 

de comunicación provoca la selección de ciertos temas, mientras que otros son 

desechados sin apenas tener repercusión mediática. Ciertas pautas o huellas como las 

imágenes en la portada, la ubicación de cada información o los titulares principales 

evidencian el papel otorgado a cada asunto. De esta manera, se lleva a cabo un proceso 

de organización de la agenda temática de la población (McCombs, 2006). 

             La teoría investigada produce efectos en todas las formas de comunicación, 

aunque su utilización e intervención se da en un grado mucho mayor en todos aquellos 

medios masivos. Aún así, es indudable que la Agenda Setting va acompañada de la Teoría 

del Framig, siendo la última aquella que establece el encuadre, es decir, como se 

presentan los acontecimientos. Por ello, Sádaba (2001) afirma que dicha Teoría del 

Encuadre se centra “en estudiar los significados de la realidad difundidos desde los 

medios de comunicación y su repercusión en los significados de esa misma realidad para 

las audiencias” (2001:156).   

             Aun así, hay dos corrientes que discrepan entre sí a la hora de agrupar a ambas 

teorías. Para ciertos autores ambas deben fusionarse, mientras que otros reniegan de esa 

concepción, ya que, para estos últimos, las dos teorías son complementarias, pero 

diferentes. Entre la teoría del Framing y el resto de estudios relacionados con la 

comunicación de masas se establece una diferencia fundamental. El resto de teorías 

abordan ciertas fases del proceso comunicativo, mientras que el Framing se posiciona 

como una metodología extensa al abarcar todas las etapas en las que la comunicación está 

involucrada (Amadeo, 2008).  

             De esta manera, los medios de comunicación establecen el marco que quieren 

presentar en sus informaciones. Una fórmula muy parecida a la de un circuito, o lo que 

es lo mismo, “como el marco de un cuadro, el frame trata de organizar la percepción del 

sujeto, incitando a que se atienda a lo que está dentro y a que se ignore lo que está fuera” 

(ArdèvolAbreu, 2015:428-429). Y, por tanto, esos cuadros o encuadres pueden variar 
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para estructurar tanto los mensajes e ideas informativas como las propias opiniones sobre 

determinadas realidades (McCombs, 2006). 

 

2.1.3. Del suceso al infoentretenimiento 
La razón por la que se han introducido los sucesos como temática principal de la noticia 

se debe a que en esta investigación copan una gran importancia. El Trabajo Final de Grado 

busca descubrir la diferente cobertura de la explosión de Gaspar Arroyo de Palencia entre 

un diario local (Diario Palentino) y un diario nacional (El País). Para ello se han 

seleccionado una muestra compuesta por diversos textos periodísticos entre los que 

destaca en su mayoría la noticia, y, a su vez, el suceso. 

             En los medios de comunicación en general y en los periódicos en particular copan 

gran importancia los sucesos. La información no mide el grado ni la tipología de las 

noticias, por ello (Gomis, 1991) subraya que todos los acontecimientos sobre sucesos 

deben tener cabida en el periódico. Aun así, el suceso como término o concepto es acogido 

de diferente forma según cada autor. Tal es así que, en algunos casos es calificado de 

forma positiva, mientras que otras ocasiones de una forma mucho más banal. Kayser 

(1982) se refiere a que todo aquello que se relacione con los sucesos es una de las partes 

más reseñables y complementarias en relación con su temática. Por ello, dicho autor 

determina cuatro secciones para englobar a dichas informaciones. Estas son: crímenes, 

accidentes, catástrofes naturales y delitos.        

             Sin dejar de lado la tematización de los acontecimientos, Delkáder (1996) sigue 

la línea marcada por otros autores respecto a la importancia de los ingredientes emotivos 

y de interés, al ser primordiales a la hora de elaborar este tipo de piezas. Su postura 

defiende que, los grandes hitos y acontecimientos, ya sean políticos, económicos o 

sociales, siempre son recordados por la mayoría de personas. La simbología y los hechos, 

tantos negativos como morbosos, tienden a permanecer en la memoria del público como 

recuerdos arraigados de la infancia. En muchas ocasiones ocurre algo similar con los 

sucesos, de ahí su importancia en la prensa. “La memoria atesora como hitos los crímenes 

que sobresaltaron al país, los robos y los delitos que gozaron de la atención (…) de la 

gente. Especie de ‘cajón desastre’ de hechos” (1996:9). 

             Pero centralizar la atención en los hechos cotidianos puede desembocar 

fácilmente en la problemática del sensacionalismo y el amarillismo. En estos casos, se 
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introduce otra variable que distorsiona la profesión y el trabajo periodístico. Es decir, el 

interés económico prima por encima de la pura información. De esta manera, de La Mota 

(1988) resume el concepto de sensacionalismo como la “tendencia a producir sensación, 

emoción en el ánimo de la audiencia, con noticias, sucesos, etc. a los que se da una 

importancia que no les corresponde” (1988:280). Aun así, hay ciertos autores que pueden 

llegar a defender su uso en ciertos momentos para así hacer mucho más atractiva las 

lecturas y atraer a otros públicos más desconectados de la actualidad y la prensa. Por otro 

lado, la mayoría de autores determinan al sensacionalismo como una forma de alterar las 

informaciones de una manera con la que se llame la atención a partir de titulares, 

imágenes u otros procedimientos llamativos. Y es que López (1990) establece una fuerte 

relación entre un nuevo término: el amarillismo. Ambos se pueden traducir con un mismo 

significado. Es decir, un “periodismo poco objetivo que exagera con titulares, fotografías 

o textos las noticias de escándalos, sucesos sangrientos o morbosos y noticias de interés 

humano” (López, 1990:182).  

             Este sensacionalismo aplicado a los sucesos, con el fin de crear morbo y mayor 

atención de los ciudadanos, podría ser comparado con la técnica del clickbait. Es decir, 

utilizar determinadas técnicas como ausencia de elementos esenciales o imágenes 

llamativas para atraer al usuario al artículo o reportaje en cuestión. Este amarillismo no 

solo inunda los sucesos o la prensa escrita, sino que la radio o la televisión también son 

afectadas. Tal es así que, otras palabras como infotainment o el infoshow han recogido 

gran popularidad en la escena mediática. Algunos estudios han relacionado esta nueva 

perspectiva con el panorama televisivo generalista en el que hay un predominio de “los 

sucesos o hechos triviales, presentando las `noticias serias´ con una visión frívola, 

uniforme y residual” (Berrocal y Cebrián, 2009:145-158). 

             Pero, dejando a un lado la televisión, la prensa escrita y los periódicos pueden ser 

clasificados según la cobertura que ejerzan respecto a los sucesos y la información 

generalista. Por ello, López (1995) hace una diferenciación, destacando por un lado todos 

aquellos diarios de prestigio que realizan un trabajo de calidad, al abordar los temas 

esenciales con profundidad, rigor o profesionalidad y centrándose en su labor de servicio 

público. Mientras que, el ejemplar sensacionalista será reconocido por la utilización de 

numerosas imágenes, llamativos titulares y un lenguaje más morboso con el único fin de 

llamar la atención y aumentar la audiencia respecto a sus competidores.  
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             Dejar de lado el sensacionalismo es una teoría muy acertada y ética para poder 

ejercer un servicio público de calidad, pero, en ocasiones, de difícil puesta en práctica en 

el poderoso mundo empresarial. Cualquier empresa, ya sea de un sector u otro, al igual 

que los medios informativos, desempeñan una serie de labores productivas que buscan 

reunir las mayores prestaciones para así obtener el máximo beneficio (Sánchez, 2008).  

             Cualquier suceso puede ser tratado de forma sensacionalista, por lo que de una 

manera simplificada pueden ser traducidos como malos. La violencia, los percances o los 

crímenes son mucho más atractivos para ser empleados por los medios de comunicación 

como un mecanismo de atracción a partir del morbo informativo que en muchas ocasiones 

mueve a los lectores y provoca que caigan en el gancho informativo. Los media elaboran 

mecanismos para atraer al público a sus contenidos y para ello recurren a los sucesos. No 

es nada nuevo, desde siempre los sucesos han servido de instrumento principal para hacer 

crecer su share y así atraer a los anunciantes con el fin de conseguir rentabilidad 

económica (Herrero, 2003). 

 

2.2. El papel de los medios digitales y el ciberperiodismo 
 

Esta investigación pretende analizar las diferencias de la cobertura de un suceso por parte 

de un medio nacional (El País) y uno local (Diario Palentino). Por ello, todas las 

informaciones al respecto no se reconocen con el formato de papel, ya que la versión 

digital tuvo cierto protagonismo. Este es el motivo por el que hay que plasmar diversos 

puntos de vista en la red y el espacio que ocupan los cibermedios e internet en la 

información. Y es que, El País realizó una información detallada de la explosión que se 

investiga en su página web sin recurrir en todo momento al servicio de las agencias ni 

informaciones ajenas. 

             De esta manera, hay que destacar que la comunicación en internet posee una serie 

de rasgos característicos que lo diferencian del ámbito tradicional, por lo que Salaverría 

(2008) señala que todos aquellos contenidos multimedia que se conocen son inseparables 

de la web, ya que en ella se da la opción de poder agrupar y conectar diferentes imágenes 

y sonidos con el texto.  

             Debido a ese contenido que da lugar a la interactividad y a lo multimedia, surge 

la hipertextualidad de la mano de T.H.Nelson. Y es que, Landow (2009) afirma que el 
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término hipertexto nació en 1960 por el citado Nelson. Aun así, dicho autor detalla sus 

percepciones al respecto. 

“Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que se bifurca, 

que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De 

acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados 

entre sí por enlaces que forman diferentes itinerarios para el usuario” (Landow, 

2009:25). 

             Además de todo esto, el ciberperiodismo posee una serie de características o 

cualidades a mayores de las señalas anteriormente como la interactividad, la 

hipertextualidad o todo lo relacionado con el ámbito multimedia. Pero antes de ello, Díaz 

(2004) establece una definición de esas tres cualidades principales. En la hipertextualidad 

habla de los nodos e hipervínculos que redireccionan páginas en la red. “Son el elemento 

constitutivo de las informaciones reticulares y permiten que las unidades discretas se unan 

entre sí formando redes” (2004:13). Respecto a la multimedialidad, se forma por 

“diversos códigos lingüísticos –textuales, visuales y sonoros- y gozan de unidad 

comunicativa” (2004:16). Por último, la interactividad es una de las características 

fundamentales, la cual varía en función del grado utilizado. 

             Parra, García y Rojo (2007) añaden un total de ocho características más. Estas 

son: hipertextualidad, continuidad, interactividad, versatilidad, simultaneidad, 

transnacionalidad, transtemporalidad y multimedialidad. Pero, dejando a un lado las 

características, Parra (2007) define al ciberperiodismo como: “El tratamiento de la 

información que permite el envío y recepción online de textos, imágenes estáticas 

(fotografías, gráficos, dibujos, infografías), imágenes dinámicas y sonidos de manera 

integrada” (2007:260). 

             Aun así, Salaverría (2005) destaca que en las primeras etapas su elaboración era 

simplificada sin apenas otorgar importancia a sus mecanismos de construcción 

informativa. Todo se reducía a una especie de volcado o copiado de los mismos 

contenidos publicados en el formato de papel. Aunque, paso a paso ha ido modernizando 

sus procesos hasta originar una metodología única. Aún así, para cerrar las dudas en la 

tipología de los cibermedios, el profesor establece una serie de criterios para encuadrarlos: 

el tema, la autoría, el dinamismo, el enfoque, el alcance, la finalidad económica, la 

titularidad, la plataforma y la temporalidad. 
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             La llegada de internet y el afianzamiento del periodismo en la red ha dado lugar 

a la generación de unos géneros periodísticos distintos. Un proceso de evolución o 

también llamado de hibridación hacia el ciberperiodismo. Por ello, estos dos autores 

establecen cuatro fases en dicho proceso: enriquecimiento, repetición, renovación e 

innovación (Salaverría y Cores, 2005). Una vez establecido los criterios y características 

que forman parte del ciberperiodismo, hay que indicar rigurosamente la forma correcta a 

la hora de redactar. Esto se debe a la clara diferencia de elaborar una pieza periodística 

para un formato de papel o un medio digital. Según afirma Salaverría (2005) en el libro 

Redacción Periodística en Internet, “la noticia siempre ha sido el género emblemático 

del periodismo: no hay periodismo sin noticias” (2005:145). 

             Sin olvidar ese periodismo en la red, Navarro (2011) establece un listado de 

recomendaciones sencillas para un buen escrito digital. Entre ellas destacan la utilización 

de un léxico sencillo con enunciados cortos y no excesivo número de palabras por oración. 

Ayudar a una lectura fluida y no abusar del uso de las comas, además de centrar al lector 

en una única idea por párrafo. 
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3.  Metodología 
Este Trabajo de Fin de Grado recurre a la metodología más utilizada en las Ciencias 

Sociales, que es el análisis de contenido, para analizar dos cabeceras de prensa escrita 

(Diario Palentino y El País). Antes de comenzar, hay que destacar que el Webster´s 

Dictionary of the English Language ya introducía el término “análisis de contenido” 

desde el año 1961, pero, en realidad su uso ya estaba extendido entre el ámbito académico 

desde mucho antes. Una técnica con la que se intenta entender toda la información 

recabada, pero no desde una visión global de hechos “físicos”, sino a partir de “fenómenos 

simbólicos” (Krippendorff, 1990).  

Berelson (1952) afirma que el análisis de contenido es “una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación” (1952:18). Un método minucioso con el que poder observar y medir, 

además, de analizar todos los datos de las muestras escogidas para responder a las 

hipótesis planteadas en el presente objeto de estudio y comprobar así la cobertura 

mediática y la información vertida respecto a la explosión de la calle Gaspar Arroyo de 

la capital palentina. Siguiendo la misma línea, dicho análisis de contenido puede 

caracterizarse como “una técnica de investigación” con la que obtener unos resultados 

que puedan ser repetidos a partir del muestreo de datos seleccionados. Su finalidad se 

basa en (Krippendorff, 1990:28): 

- Proporcionar conocimientos 

- Nuevas intelecciones 

- Una representación de los “hechos” 

- Una guía práctica para la acción 

Por último, y no menos importante, el catedrático Piñuel (2002), al ser uno de los 

autores más reputados y referentes en este ámbito, lo define como: 

“El conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a 

veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 

cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto 

elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 
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producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su 

empleo posterior” (2002:2). 

 

3.1. Muestra seleccionada y marco temporal 
Los dos periódicos seleccionados son El País, de ámbito nacional, y el Diario Palentino, 

de carácter local. La elección de estas cabeceras se debe a la tirada de los medios, ya que 

ambos son los primeros respecto a la cuota de lectores de prensa generalista en su zona 

de referencia (nivel nacional / local-Palencia). Además, el otro argumento principal de la 

elección de estos dos periódicos es la importancia que se otorgó al tema objeto de estudio 

de este TFG. 

En el caso de El País, es el periódico más leído en España tras el deportivo Marca, 

según la primera ola de 2019 realizada por el Estudio General de Medios (EGM)1. Con 

una web mucho más rudimentaria que la actual, el periódico publicó contenidos en la red, 

pero no se ha podido acceder a todos ellos. Esa es la razón por la que el análisis se centra 

exclusivamente en el formato impreso a través de la hemeroteca, el cual esta investigación 

ha tenido acceso a partir del servicio de Documentación de El País. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la elección de El Diario Palentino se debe a que se trata del decano 

de la prensa palentina y, por ende, su referente. A ello se suma el papel de servicio público 

                                                             
1 Véase Figura 1: Datos de EGM de lectores a nivel nacional. 
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del periodismo que desempeña entre sus lectores, ya que es el medio impreso que más 

confianza aúna entre los palentinos al vender 20.000 ejemplares diarios, según los datos 

del Estudio General de Medios (EGM) elaborados por la Asociación para la Investigación 

de Medios de Comunicación (AIMC). Estas cifras de ventas y lectores se plasman en la 

figura 2, en la que se observa como el Diario Palentino permanece a la cabeza, seguido 

de cerca por El Norte de Castilla, a nivel local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posición geográfica de Diario Palentino y la cercanía con los hechos ocasionó 

una transcendencia informativa al nivel de los grandes referentes de la época. Al igual 

que en El País, el análisis de contenido se centra en todos los contenidos en formato de 

papel. Todas las unidades de análisis fueron recopiladas desde la hemeroteca digital del 

propio Diario Palentino. Hace años se llevó a cabo el proceso de digitalización, por lo 

que ciertos contenidos y páginas no se pudieron salvar. Esa transformación es la causa 

por la que alguna página seleccionada en la muestra tenga peor calidad o incluso no tenga 

color. 

El análisis de los dos periódicos se ha centrado sobre los siete días siguientes tras 

producirse el suceso. Esto se debe a la posibilidad de poder comparar las publicaciones 

de ambos durante la semana principal informativa. Además, la escasa continuidad por 

parte de El País ha provocado la acotación en las fechas seleccionadas, ya que su servicio 

de documentación no ha proporcionado muestra alguna de contenidos una semana 

después de la explosión. Tal es así que, no hay continuidad durante la fecha del 
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aniversario de la explosión durante los años posteriores ni de la sentencia judicial del 

hecho. Una diferencia respecto al resto de cabeceras generalistas que compiten por su 

espacio a nivel nacional. Tanto ABC, La Vanguardia o Publico informaron del comienzo 

del proceso judicial o de su sentencia. 

El suceso ocurrió el 1 de mayo de 2007, a las 05.45 Horas. De esta forma, las 

fechas escogidas para el análisis y la comparación entre los dos diarios comprenden del 

día 2 al 9 de mayo de 2007. Entre ambos medios de comunicación publicaron un total de 

67 piezas periodísticas en la semana seleccionada, con 11 por parte de El País y 56 de 

Diario Palentino, sin contar las portadas ni la crónica gráfica de la sección ‘en portada’. 

En la figura 3 se aprecia el número de páginas que cada periódico ha destinado a 

cubrir la explosión cada día. Un gráfico que hace referencia a las páginas y no a los textos 

(noticias, reportajes, editoriales...) y observar, por tanto, la cantidad de espacio ocupado 

por el objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tabla de análisis 
Para aplicar la metodología de análisis de contenido se ha diseñado una tabla de análisis 

de elaboración propia con 12 categorías, que son: medio de comunicación, fecha, sección, 

firma o autoría, ubicación, extensión, titular, género, presencia del periodista, utilización 

de fuentes, elementos visuales e infografías. Dentro de ellas, se han establecido 32 
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variables diferentes2. De ellas, la ubicación y la penúltima categoría (elementos visuales) 

son las únicas que puede suscitar discrepancias en torno a su entendimiento.  

Atendiendo a la ubicación de todos los textos analizados, hay que distinguir la 

diferencia entre publicar en páginas par e impar. De este modo, tanto las piezas 

periodísticas como los anuncios publicitarios impresos en páginas pares tendrán una 

relevancia mayor, ya que los lectores llevan su atención y la mirada a este tipo de páginas. 

A la contra, las páginas impares serán ocupadas por contenidos de menor actualidad para 

dar paso así a otras informaciones más relevantes. 

En el caso de la ubicación: 

- Texto principal: fotografías que complementan al texto y dan mayor factor visual. 

La información o el texto del periodista predomina y es la parte principal de la 

página. 

- Fotografía complementaria: la o las fotografías invaden la página y se convierten 

en el elemento principal. La página se convierte en un fotoreportaje con pequeños 

pies de foto o engatillados. 

En el caso de la autoría: 

- Propia: La imagen publicada pertenece al medio tras ser realizada por un fotógrafo 

propio. 

- Ajena: La imagen es facilitada por un fotógrafo externo al periódico, ya sea 

profesional o amateur. Perteneciente a una agencia o de un ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Véase TABLA 1: Ficha de análisis, ubicada en la página 25 



Universidad de Valladolid                                                                               David Herrero del Campo 

 25 

Tabla 1: Ficha de análisis comparativo  

                                               TABLA DE ANÁLISIS 

Medio de Comunicación 
Diario Palentino  

El País  
 

Fecha  

Sección 

España  

Sucesos  

Portada  

En portada (crónica 

gráfica) 

 

 

Firma / Autoría 
Propia  

Agencia noticias  
 

Ubicación  
Par  

Impar  
 

Extensión 

Una página  

Doble página  

Más de una página  

Media página  

Más ½ página  

Menos ½ página  

Columna  
 

Titular 
Informativo  

Reportajeado  
 

Género 

Noticia  

Reportaje  

Entrevista  

Crónica  
 

Presencia del periodista 
En el lugar  

No  
 

Utilización de fuentes 

Agencias  

Instituciones  

Otros organismos  
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Testigos/Afectados  
 

Elementos visuales 

Ubicación 

Texto 

principal 
 

Foto 

comentada 
 

 

Autoría 
Propia  

Ajena  
 

 

Infografías 
Sí  

No  
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4. Resultados  
Una vez analizadas todas las unidades de análisis seleccionadas a partir de las variables 

que conforman la tabla de codificación, se lleva a cabo la presentación de los resultados 

obtenidos. Los cuales comprenden la semana posterior a la explosión de Gaspar Arroyo 

en Palencia, es decir, del día 02 al 09 de mayo de 2007. En dicha semana se han analizado 

56 textos periodísticos por parte de Diario Palentino y 11 de El País. Estos resultados se 

muestran a continuación organizados por categorías y, a su vez, comparados y 

diferenciados según cada medio de comunicación.  

 

4.1. Análisis de resultados por categorías 
Tras las dos primeras variables analizadas en la tabla de codificación (medio de 

comunicación y fecha), se realiza una categorización por sección. En Diario Palentino se 

ha observado el predominio de una sección sobre el resto. “Sucesos” es la más utilizada, 

con 56 textos en dicha sección, la “portada” es empleada 7 veces, mientras que, “en 

portada” es utilizada en 4 ocasiones. Esta última sección hace referencia a las páginas 

destinadas a la crónica gráfica del suceso. 

Imagen 2: Ejemplo de página de crónica gráfica (sección ‘en portada’) 

 

Fuente: Diario Palentino 
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Aunque la portada es introducida en esta variable, no es considerada como texto 

o artículo, ya que la poca información que acompaña a la fotografía en la portada del 

periódico no puede ser categorizada por la mayoría de las variables. De esta forma, solo 

los textos periodísticos del interior del diario son analizados por la tabla de análisis. 

Por otro lado, la sección “en portada” con su crónica gráfica representa 4 páginas 

en las que una o varias fotografías narran el acontecimiento. De este modo, esta 

información en imágenes es categorizada solo por ciertas variables: firma, ubicación 

página, extensión, fotografía (autoría y ubicación). 

En definitiva, en la semana del 02 al 09 de mayo de 2007 se han analizado todos 

los contenidos y páginas en los que se informa o hace referencia a la explosión de Gaspar 

Arroyo, pero dicho estudio se centra en los textos escritos (56) y las crónicas gráficas (4). 

En el caso de El País, se ha podido observar el predominio de una sección, ya que 

los 11 textos analizados del interior del periódico pertenecen a “España”. Al mencionar 

textos del interior se diferencia a la información publicada en la portada, la cual se destaca 

en una tabla a mayores, pero no se contabiliza en el global de los resultados, como ya se 

ha explicado anteriormente con el caso de Diario Palentino. 

 De esta manera, el número de textos analizados entre el 2 al 9 de mayo de 2007 

conforman un total de 11 unidades, además de una única muestra más referente a la 

portada. 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Respecto a la autoría de los textos analizados, se aprecia que 47 unidades de 

análisis pertenecen al periódico con una firma de un profesional propio, entre los que 

destacan Alberto Abascal, Laura Burón, Elena Villamediana, Óscar Herrero o Carlos 

Hugo Sánz. Por el contrario, 13 muestras poseen una autoría ajena al Diario Palentino. 

Por otro lado, la autoría de las piezas periodísticas sobre la explosión de Gaspar 

Arroyo publicadas en El País responde casi en su totalidad a una firma propia. Tal es así 

que, de los 11 artículos, solamente uno de ellos no pertenece al medio impreso, sino a la 

Agencia EFE. Respecto a los textos realizados por profesionales de El País, todas las 

piezas se reparten entre tres periodistas: José Antonio Hernández, Laura Cantalapiedra y 

Llorenç Martínez. Es decir, predomina la firma propia. 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Siguiendo con la ubicación de las unidades de análisis empleadas por Diario 

Palentino, se han obtenido un total de 33 muestras en páginas pares y 27 en impares. Una 

diferencia escasa, aunque desde el periódico apuestan en colocar los contenidos 

informativos en aquellas páginas con mayor atracción por parte de los lectores. Además, 

un número tan elevado de unidades de análisis en ambas categorías responde a la 

introducción de pequeñas noticias en una misma página, dando así voz a diferentes 

posturas e involucrados en el suceso. En el caso de El País, tras completar la tabla de 

codificación con esta variable, se han obtenido un total de 8 textos en páginas pares y 3 

en páginas impares. Con estos resultados se demuestra que El País otorgó noticiabilidad 

y rigor a las informaciones procedentes de la capital palentina. 

Atendiendo a la extensión de todos los textos y de las crónicas gráficas publicadas 

en el medio local (Diario Palentino) durante la semana seleccionada, se han obtenido 

unos resultados muy variados a partir de siete subcategorías: una página (29), media 

página (10), más de una página (2), doble página (4), más de media página (5), menos de 

media página (5) y columna (5). Una diversidad de maquetación con pequeñas reseñas y 

grandes reportajes sobre la explosión de Gaspar Arroyo para configurar unos modelos 

atractivos a partir de un trabajo periodístico amplio y riguroso. En cuanto a la extensión 

de todos los textos publicados en el medio nacional durante la semana seleccionada, se 

han obtenido igualmente gran variedad de resultados. Los resultados de Diario Palentino 

como de El País se visualizan de una forma más sencilla en la figura 8 y 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

La tipología del titular de los textos analizados es una variable relacionada 

directamente con la de géneros periodísticos, ya que, en este caso, los titulares marcan los 

géneros utilizados. De esta forma, de los 56 textos analizados, 42 son informativos y los 

14 restantes reportajeados. Estos dos datos se calcan a la hora de recoger los resultados 

del género empleado, con 42 noticias, 14 reportajes y ninguna entrevista o crónica.  

Una apuesta del periódico por la noticia para informar de todas las novedades de 

la explosión, mientras que el reportaje es destinado para centrarse en perspectivas desde 

diferentes puntos de vista. Una atención a historias de vida de afectados u organismos 

implicados. 

Al igual que en el caso de Diario Palentino, la tipología del titular se relaciona 

con la variable del género periodístico utilizado. De las 11 piezas periodísticas, 7 poseen 

un titular informativo y 4 uno reportajeado. De esta manera, los dos únicos géneros 

utilizados han sido la noticia, con 7 textos, y el reportaje, con 4. La entrevista y la crónica 

no han sido realizados para cubrir o complementar la información. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la presencia del periodista en el lugar de los hechos por parte de Diario 

Palentino, los resultados obtenidos han reflejado que una gran parte de publicaciones han 

sido elaboradas por periodistas del periódico en el lugar de los hechos. Una cuestión 

razonable al ser un medio local asentado en la ciudad. De esta forma, de 56 textos, 43 han 

sido redactados por periodistas en Palencia y 13 por personas ajenas, agencias o gabinetes 

de prensa de organismos oficiales. 

Respecto a El País, sus resultados han dictaminado que la mayoría de 

informaciones han sido elaboradas por periodistas de El País que viajaron a Palencia. 

Mientras tanto, solamente dos textos han sido redactados por profesionales sin estar en el 

lugar de la noticia. 

Pasando a las fuentes utilizadas por Diario Palentino en la construcción de las 

piezas periodísticas publicadas durante la semana seleccionada, la categoría instituciones 

ha sido utilizada en 28 ocasiones (Ayuntamiento, Gobierno, cargos públicos…). Los 

testigos o afectados han formado parte como fuente en 24 ocasiones, mientras que otros 

organismos (Cuerpos de Emergencia, Seguros, Asociaciones…) han servido de fuente 

informativa un total de 26 veces. Por último, las agencias han sido requeridas en 4 

ocasiones. 

Respecto a El País, las categorías anteriormente citadas han sido introducidas de 

diferente forma. En primer lugar, las instituciones (Ayuntamiento, Gobierno, ministros...) 

han sido utilizadas en 8 ocasiones; testigos y/o afectados han sido utilizadas 6 veces; 

información de agencias en una ocasión; y la categoría otros (Asociaciones, 112, Policía, 

Bomberos...) han sido utilizadas 5 veces más. 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

En relación con las infografías3, los gráficos, dibujos o explicaciones visuales han 

sido empleados por Diario Palentino en 5 ocasiones. Entre ellas destacan gráficos de la 

vivienda y distribución de los vecinos, medios y efectivos utilizados o lugar de la 

explosión. Por el contrario, en 51 unidades de análisis no se han incluido infografías. Por 

otro lado, las infografías con gráficos o planos explicando lo ocurrido o los medios 

utilizados solo ha sido empleado en una ocasión por parte de El País. Dicha infografía 

acompañó a la primera noticia del suceso. 

Por último, en el caso de Diario Palentino, las fotografías han sido utilizadas en 

55 ocasiones, y solamente 5 unidades de análisis no estaban acompañadas por elementos 

visuales. El total suma más que 56 textos, ya que en esta variable se incluyen las 4 

crónicas gráficas pertenecientes a la sección “en portada”. De las 55 ocasiones en las que 

se han incluido elementos visuales, 50 pertenecen a fotos que acompañan al texto y 5 a 

fotografías que copan la atención del lector y solamente son comentadas con un pie de 

foto. Respecto a la autoría, 54 pertenecen a fotógrafos del periódico, mientras que una 

única imagen posee firma ajena. Respecto a los elementos visuales empleado por el 

periódico generalista El País, 7 textos iban acompañados de fotografías, mientras que 

otros 4 no tenían imágenes. En la ubicación, las fotografías ejercen la función de 

                                                             
3 Ejemplo en la página 35 
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acompañamiento del texto, donde la información del periodista es la parte principal de la 

página. Por último, la autoría de los elementos visuales es: propia (5) y ajena (2). 

Ejemplo de infografía / Fuente: Diario Palentino 

 

 

 



Universidad de Valladolid                                                                               David Herrero del Campo 

 36 

5. Conclusiones 
El trabajo de investigación sobre la cobertura informativa de la explosión de la calle 

Gaspar Arroyo de Palencia durante la semana posterior al suceso se configuró en torno a 

cuatro hipótesis, las cuales han sido validadas o refutadas tras obtener los resultados del 

análisis de la muestra seleccionada por parte del diario El País y Diario Palentino. 

H1. El periódico Diario Palentino dedica más noticias sobre la explosión de la calle 

Gaspar Arroyo de la capital palentina en la muestra seleccionada que el diario El País. Y, 

a su vez, El País deja de realizar piezas periodísticas sobre el suceso analizado antes que 

Diario Palentino. 

La primera parte de la hipótesis se verifica. Tras realizar el análisis de la muestra 

seleccionada y obtener los resultados a partir de la tabla de codificación, se ha demostrado 

que el periódico local –Diario Palentino- dedicó más noticias que El País durante los días 

de la primera semana. Aunque la hipótesis hace referencia al género periodístico de la 

noticia, el medio local realizó más reportajes y dedicó más páginas al suceso que se estaba 

investigando en comparación con diario nacional. A priori, no parece extraño que Diario 

Palentino haya realizado más noticias al respecto, debido a su posición geográfica y su 

responsabilidad como servicio público como decano de la prensa de la ciudad. Pero, la 

cobertura superó la mayoría de niveles informativos, con una implicación humana y 

material sin precedentes. Tal fue así que, desde la redacción se solicitó asesoramiento a 

otras cabeceras del grupo editorial acostumbradas a gestionar y tratar sucesos de mayor 

calado. El resultado se plasmó en los siete días posteriores, con un total de 42 noticias y 

14 reportajes. 

La segunda parte de la hipótesis se verifica. Aunque parece lógico que un medio 

de comunicación nacional pierda el interés por un hecho restringido a una zona geográfica 

muy delimitada como es el caso. La inmediatez y la actualidad provoca que el periodismo 

generalista y los grandes sistemas de información abandonen con rapidez hechos ya 

conocidos por otros más recientes y con mayor gancho mediático. De esta forma, las 

piezas periodísticas publicadas por El País se extendieron dos días después del origen del 

suceso –del 02 al 04 de mayo de 2007- para realizar un silencio informativo hasta el 07 

de mayo del mismo año, último día de la semana analizada en el que el diario nacional 

informó sobre la explosión de Gaspar Arroyo. Por lo tanto, la hipótesis está comprobada, 

pero se observa que la cabecera generalista otorgó relevancia a la desgracia con un total 
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de ocho páginas dedicadas a su desarrollo informativo durante los días 02, 03, 04 y 07 de 

mayo de 2007. Se hace especial referencia a las páginas para diferenciarlas con las piezas 

periodísticas. En la cobertura se ha utilizado un total de 8 páginas con 11 piezas 

periodísticas, ya que por página se incluye más de un texto. 

H2. En la muestra seleccionada, en ambos medios de comunicación, hay más noticias que 

reportajes. Esta hipótesis se verifica. Tanto el Diario Palentino como El País han 

empleado más un tipo de género periodístico que otros. En ambos la noticia se convierte 

en la hegemonía periodística con una diferencia marcada con su perseguidor, el reportaje. 

Tal fue así que, el medio nacional publicó siete noticias y cuatro reportajes, mientras que 

el periódico local realizó 42 noticias y 14 reportajes. Un dominio de la noticia como 

“género emblemático del periodismo: no hay periodismo sin noticias” (Salaverría, 

2015:45). Por otro lado, nula presencia de la entrevista o la crónica, salvo la fotográfica. 

H3. Diferencias entre la cobertura informativa local y nacional en relación con el uso de 

declaraciones de cargos públicos como fuente periodística. El diario de ámbito local 

introduce más declaraciones de cargos públicos que el medio nacional. Además de 

declaraciones, el uso de las instituciones o versiones oficiales son en ambos medios la 

fuente más utilizada en las piezas periodísticas. Unos resultados obtenidos tras analizar 

toda la muestra a partir de la tabla de codificación y que ilustra cómo la cercanía de Diario 

Palentino, tanto con los representantes públicos como con otros organismos, repercute 

directamente en la calidad informativa de los contenidos. Por tanto, se valida la hipótesis 

que marca la diferente cobertura informativa y el uso por parte del medio local de mayor 

número de fuentes, y, en específico, los cargos públicos. 

H4.  La mayoría de las informaciones elaboradas por el diario El País se realizan a través 

de agencias y no por profesionales del medio. Esta hipótesis se refuta. De las 11 piezas 

periodística realizadas por el medio nacional, solo una de ellas pertenece a una autoría 

ajena, es decir, a una agencia. Una forma de afrontar el suceso que se debe a la 

importancia y relevancia que dieron a los hechos acontecidos. Diferentes periodistas del 

medio se encargaron de elaborar las informaciones propias, pero, además, se añade el 

desplazamiento de los mismos. De los 11 textos periodísticos, nueve de ellos fueron 

realizados en el lugar de los hechos, por lo que la cobertura por parte de El País fue mucho 

más allá y no se limitó al seguimiento desde Madrid. 
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Tras validar tres de las cuatro hipótesis planteadas, el objetivo principal ha 

quedado demostrado. Se ha podido analizar y diferenciar la cobertura realizada por ambos 

medios, donde el Diario Palentino ha desempeñado un tratamiento informativo más 

extenso y prolongado en el tiempo que el medio nacional. Lo reseñable no es que el Diario 

Palentino informara en mayor medida, sino más bien su involucración total durante la 

semana seleccionada, con 56 textos periodísticos, más 7 portadas y 4 crónicas gráficas en 

la sección en portada. Una apuesta informativa menos habitual de un medio pequeño, el 

cual tuvo que doblar turnos para responder a la demanda de la sociedad palentina. 

Respecto al medio de comunicación nacional, hay que destacar que, tras obtener los 

resultados de la muestra seleccionada, sus informaciones reflejan la importancia que le 

otorgaron al suceso en su cobertura nacional. Sus infografías en el primer día para 

complementar el texto, las crónicas fotográficas, la autoría propia o la presencia de los 

profesionales en el lugar de los hechos convierten su trabajo periodístico en un resultado 

de calidad, aunque el número de textos y la prolongación en el tiempo sea mucho menor 

que en el caso local. 

Por último, desde el proceso de elaboración de esta investigación hasta la 

obtención de los resultados de la misma se han tenido que salvar determinadas 

limitaciones, como la pequeña muestra de análisis con ninguna continuación informativa 

de los hechos por parte de El País, lo que ha provocado que la comparación de la cobertura 

informativa sea más simple. Además, la búsqueda de las piezas periodísticas publicadas 

por el medio nacional, respecto a la explosión de Gaspar Arroyo, no fue sencilla, ya que, 

por un lado, no había libre acceso, y por otro, no todas las publicaciones se encontraban 

en la red. De esta forma, se accedió a todas a ellas al ponerse en contacto con el servicio 

de Documentación del propio diario El País.  

Este Trabajo Final de Grado puede servir como origen para realizar diversas 

investigaciones que sigan analizando la cobertura mediática de la explosión durante la 

semana seleccionada en diferentes medios de comunicación, como televisión o la radio, 

con una comparación nacional y local. Respecto a los medios impresos, continuar la 

investigación informativa tras la sentencia judicial y los posibles recursos, con 

introducción de otros diarios nacionales o regionales que han apostado por dicha 

información para comprobar el tratamiento aportado y las posibles diferencias entre la 

cobertura local y nacional de un suceso de relevancia periodística. 
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6. Anexos 
En este aparatado se han introducido cuatro tablas de análisis completadas con noticias 

de la muestra seleccionada de ambos periódicos. Además, se han incluido dos portadas y 

varias noticias de ambos medios que han sido empleadas para la obtención de los 

resultados de este Trabajo Final de Grado. 

Anexo 1: ejemplos de tabla de análisis completada 
 

                                               TABLA DE ANÁLISIS 

Medio de Comunicación 
Diario Palentino X 

El País  
 

Fecha 02/05/2007 - Página 5 

Sección 

España  
Sucesos X 
Portada  
En portada 
(crónica gráfica) 

 
 

Firma / Autoría 
Propia X 

Agencia noticias  
 

Ubicación  
Par  

Impar X 
 

Extensión 

Una página  

Doble página  

Más de una página  

Media página  

Más ½ página X 

Menos ½ página  

Columna  
 

Titular 
Informativo X 

Reportajeado  
 

Género 

Noticia X 

Reportaje  

Entrevista  

Crónica  
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Presencia del periodista 
En el lugar X 

No  
 

Utilización de fuentes 

Agencias  

Instituciones X 

Otros organismos  

Testigos/AfectadoS X 
 

Elementos visuales 

Ubicación 

Texto 

principal 
X 

Foto 

comentada 
 

 

Autoría 
Propia X 

Ajena  
 

 

Infografías 
Sí  

No X 
 

 

 

                                               TABLA DE ANÁLISIS 

Medio de Comunicación 
Diario Palentino X 

El País  
 

Fecha 03/05/2007 - Página 6 

Sección 

España  
Sucesos X 
Portada  
En portada 
(crónica gráfica) 

 
 

Firma / Autoría 
Propia X 

Agencia noticias  
 

Ubicación  
Par X 

Impar  
 

Extensión 

Una página X 

Doble página  

Más de una página  

Media página  
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Más ½ página  

Menos ½ página  

Columna  
 

Titular 
Informativo X 

Reportajeado  
 

Género 

Noticia X 

Reportaje  

Entrevista  

Crónica  
 

Presencia del periodista 
En el lugar X 

No  
 

Utilización de fuentes 

Agencias  

Instituciones X 

Otros organismos  

Testigos/Afectados  
 

Elementos visuales 

Ubicación 

Texto 

principal 
X 

Foto 

comentada 
 

 

Autoría 
Propia X 

Ajena  
 

 

Infografías 
Sí  

No X 
 

 

 

                                               TABLA DE ANÁLISIS 

Medio de Comunicación 
Diario Palentino  

El País X 
 

Fecha 02/05/2007 - Página 14 

Sección 
España X 
Sucesos  
Portada  
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En portada 
(crónica gráfica) 

 
 

Firma / Autoría 
Propia X 

Agencia noticias  
 

Ubicación  
Par X 

Impar  
 

Extensión 

Una página X 

Doble página  

Más de una página  

Media página  

Más ½ página  

Menos ½ página  

Columna  
 

Titular 
Informativo X 

Reportajeado  
 

Género 

Noticia X 

Reportaje  

Entrevista  

Crónica  
 

Presencia del periodista 
En el lugar X 

No  
 

Utilización de fuentes 

Agencias  

Instituciones X 

Otros organismos  

Testigos/Afectados  
 

Elementos visuales 

Ubicación 

Texto 

principal 
X 

Foto 

comentada 
 

 

Autoría 
Propia  

Ajena X 
 

 

Infografías 
Sí X 

No  
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                                               TABLA DE ANÁLISIS 

Medio de Comunicación 
Diario Palentino  

El País X 
 

Fecha 02/05/2007 - Página 16 

Sección 

España X 
Sucesos  
Portada  
En portada 
(crónica gráfica) 

 
 

Firma / Autoría 
Propia X 

Agencia noticias  
 

Ubicación  
Par X 

Impar  
 

Extensión 

Una página  

Doble página  

Más de una página  

Media página  

Más ½ página X 

Menos ½ página  

Columna  
 

Titular 
Informativo  

Reportajeado X 
 

Género 

Noticia  

Reportaje X 

Entrevista  

Crónica  
 

Presencia del periodista 
En el lugar X 

No  
 

Utilización de fuentes 

Agencias  

Instituciones X 

Otros organismos  
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Testigos/Afectados X 
 

Elementos visuales 

Ubicación 

Texto 

principal 
X 

Foto 

comentada 
 

 

Autoría 
Propia  

Ajena X 
 

 

Infografías 
Sí  

No X 
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Anexo 2: ejemplos de portada de Diario Palentino.  
Portada de Diario Palentino (03/05/2007) 
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Anexo 3: ejemplo de portada de El País. 
Portada de El País (02/05/2007 
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Anexo 4: ejemplos de informaciones relacionadas con el tema de la 
investigación 
 

Diario Palentino - Página 6 (03/05/2007) 
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Diario Palentino - Página 4 (03/05/2007) 
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El País - Página 14 (02/05/2007) 
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El País - Página 16 (02/05/2007) 

 

 


