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Resumen: El impacto de la pandemia de COVID-19 en las personas mayores está 
siendo especialmente significativo. Particularmente, las residencias se han 
convertido en un escenario de enorme relevancia. En este contexto, los medios 
de comunicación han potenciado su expansión, siendo cruciales como canales 
de información. En este artículo se analiza el tratamiento mediático utilizado por 
la prensa española sobre las noticias que vinculan la COVID-19 con las 
residencias de personas mayores. Nos interesa explorar la forma de percibir y 
definir como problema social la pandemia de COVID-19 en el contexto de las 
residencias. Realizamos un análisis de contenido, con un enfoque cualitativo, 
utilizando el software NVivo. Se analizaron un total de 339 noticias de los cuatro 
principales medios generalistas. Los resultados principales indican, por un lado, 
el predominio de contenidos periodísticos que aluden al fracaso de la atención 
residencial como modelo de atención y protección a las personas mayores. Por 
otro lado, se atribuye la responsabilidad para revertir la situación al ámbito 
político e institucional, minimizando la capacidad de decisión y autonomía de los 
propios centros. 
 
Palabras Clave: COVID-19, Residencias, Personas Mayores, Medios de 
Comunicación, España. 
 

Abstract: The impact of the COVID-19 pandemic on older people is being 
especially significant. The nursing homes, in particular, have become a set of 
enormous relevance. In this context, the media have increased their expansion, 
being crucial as channels of information. This article analyzes the Spanish 
press's media treatment on the news that links COVID-19 with residences for the 
elderly. We are interested in exploring how to perceive and define the COVID-19 
pandemic as a social problem in the context of nursing homes. We perform a 
content analysis, with a qualitative approach, using the NVivo software. A total of 
339 news items from the four primary generalist media were analyzed. On the 
one hand, the main results indicate the predominance of journalistic content that 
alludes to the failure of residential care as a model of care and protection for the 
elderly. On the other hand, responsibility for reversing the situation is attributed 
to the political and institutional sphere, minimizing the centers themselves' 
decision-making capacity and autonomy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El contexto mundial está mediatizado por la pandemia de la enfermedad de la 

COVID-19. Las consecuencias derivadas impactan en múltiples dimensiones 

como la sanitaria, social, económica o política.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO) declaró el 11 de 

marzo de 2020 la enfermedad por el nuevo coronavirus de COVID-19 como 

una pandemia. El origen se sitúa en diciembre de 2019 en Wuhan, China 

(WOH, 2020). Los efectos de esta pandemia han provocado que los distintos 

países mundiales tomen diversas decisiones políticas en la gestión de la 

crisis. Por ello, se declara en España el primer Estado de Alarma el 14 de 

marzo de 2020. Esta cobertura jurídica endurece, fundamentalmente, las 

restricciones de movilidad, alcanzando el confinamiento general de la 

ciudadanía, y el cese de la actividad no esencial (RDL 463/2020, de 14 de 

marzo). Estas medidas se han ido flexibilizando hasta alcanzar el periodo de 

finalización de este primer Estado de Alarma, el 21 de junio de 2020. Una vez 

expirado la vigencia de este Estado de Alarma, España entra en la 

denominada �nueva normalidad�, que mantiene ciertas limitaciones de 

circulación y otras de carácter preventivo como el uso obligatorio de 
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mascarilla. Finalmente, el 25 de octubre de 2020, el Gobierno español 

decreta el segundo estado de alarma nacional por la situación derivada del 

coronavirus. Las cifras de incidencia de contagios y fallecimientos, así como 

las proyecciones epidemiológicas realizadas, ocasionan que el Gobierno 

tome nuevamente esta medida jurídica excepcional. A diferencia del primer 

Estado de Alarma, en esta ocasión el plan de respuesta se apoya en los 

gobiernos autonómicos para que establezcan las distintas medidas en 

función de los datos precisos de sus territorios. Con carácter general, se 

establecen confinamientos perimetrales y entra en vigor el sistema 

denominado, popularmente, como �toque de queda�. Esta medida prohíbe a 

la población salir de su casa en horario nocturno, aproximadamente entre las 

22:00h de la noche y las 07:00 de la mañana, salvo acciones excepcionales 

autorizadas. 

 

Aunque el impacto global de la pandemia del coronavirus todavía es 

incalculable (Hiscott et al., 2020), resulta sustancialmente necesario analizar 

lo ocurrido en el intervalo temporal que ha dado cobertura el primer Estado 

de Alarma, denominado también como la primera oleada del coronavirus en 

España. 

 

Si bien, la pandemia de COVID-19 ha afectado a las vidas de personas en todo 

el mundo, ya sea por cuestiones de salud o por los efectos socioeconómicos 

de las medidas, existen evidencias que señalan un impacto mayor en unos 

segmentos de población y territorios concretos. En particular, la población 

mundial de personas mayores se ha visto especialmente afectada por la 

COVID-19 (Miller, 2020). En España, pese a la dificultad de obtener datos 

comparativos oficiales, el Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que 

asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e innovación en materias científicas 

relacionadas con la COVID-19, señala que más del 70 % de la mortalidad 

relacionada con la COVID-19 ha ocurrido en la población de más de 65 años. 

Del mismo modo, se advierte que, además de los indicadores de 

fallecimientos, existen múltiples impactos en distintos niveles como el físico, 

psicológico o social (GTM, 2020).  
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En este contexto, las residencias de personas mayores se han convertido en 

un escenario de enorme relevancia. El gobierno central no ha hecho público 

los datos de fallecidos por coronavirus o sintomatología compatible en las 

residencias de mayores. En ausencia de esa publicación, la estimación real 

de estas cifras es muy compleja y debe tomarse con cautela (Del Pino et al., 

2020). Los últimos datos que se han hecho públicos pertenecen a Radio 

Televisión Española (RTVE). Con la información derivada del Ministerio de 

Sanidad y de las distintas Consejerías de las Comunidades Autónomas, 

estiman más de 22.000 personas mayores fallecidas por COVID-19 o con 

síntomas similares en residencias. Estos datos reflejan que el 55 % de los 

fallecimientos notificados oficialmente por el Ministerio de Sanidad español 

se han producido entre personas mayores que vivían en alguna de las 5.457 

residencias, públicas, concertadas o privadas (RTVE, 2020). 

 

Estas cifras han situado a las personas mayores y las residencias como uno 

de los principales centros de atención mediática durante la primera oleada 

de la pandemia por COVID-19. Los medios de comunicación han adquirido 

una relevancia crucial en el actual y complejo contexto tecnológico y digital 

mediatizado por el impacto del COVID-19. Además, el interés general por las 

noticias se ha visto aumentado durante el confinamiento de la población 

(Lázaro-Rodríguez y Herrera-Viedma, 2020).  

 

En este sentido, es importante señalar el poder que ejercen los medios de 

comunicación para proyectar sobre la población una forma particular de 

entender, comprender y actuar sobre determinados asuntos (Lakoff, 2007). 

Siguiendo a Van Dijk (1992 y 1997), las noticias no solo ofrecen una 

información, sino que el modo de seleccionar y presentar unos hechos 

concretos proporciona una idea particular sobre la situación, 

posicionándonos de forma específica frente a los acontecimientos.  

 

De este modo, es importante reflejar la perspectiva analítica de los 

o encuadres de los contenidos de los medios de comunicación, en 

tanto que funcionan como estructuras de significado, que impactan en las 

personas, para interpretar la realidad (Entman, 1993). 
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Por ello, el enfoque que adoptan los medios de comunicación para identificar 

las causas y atribuir la responsabilidad de los asuntos derivados de la COVID-

19 representan un componente crucial para la población. Los medios de 

comunicación no solo actuarían como canales de difusión de la realidad sino 

también como agentes (re)productores de determinadas realidades, que 

pueden mediar el comportamiento público hacia los hechos y asuntos de la 

COVID-19 (Nuñez-Gómez et al., 2020; Thomas et al., 2020). 

 

En la actualidad emergente, el estudio del tratamiento periodístico 

relacionado con la población mayor se está centrando más en los aspectos 

que investigan las representaciones, estereotipos o imágenes de este 

(Bravo-Segal y Villar, 2020). Sin embargo, son prácticamente 

inexistentes los trabajos que abordan la relación entre los medios de 

comunicación y las personas mayores a través del análisis de la agenda 

mediática.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, consideramos relevante estudiar la 

manera que tiene la prensa de construir y problematizar los asuntos 

vinculados a las residencias de personas mayores, durante la primera oleada 

de la pandemia de la COVID-19 en España. En concreto, exploramos los 

encuadres noticiosos de la prensa, en tanto que reflejan prioridades y, con 

ello, intervienen en cómo se definen y resuelven los problemas sociales. 

 

El presente artículo tiene una doble finalidad. De una parte, pretende ofrecer 

una primera aproximación sobre los temas que constituyen las prioridades 

informativas en el ámbito de las residencias de personas mayores en el 

contexto de la COVID-19. De otra, la oportunidad de este trabajo radica en 

identificar aquellos elementos prioritarios que interceden en la formulación 

del problema, sobre el que también actúan los/as profesionales de la 

intervención social. 
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2. METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento mediático utilizado por la 

prensa digital española sobre las noticias que vinculan la COVID-19 con las 

residencias de personas mayores. Específicamente nos interesa investigar 

los temas y marcos presentes en las noticias, al objeto de identificar qué 

problemas se resaltan, cómo se construyen y dónde se atribuyen las 

responsabilidades. 

 

Para ello, se examina: 1) las categorías emergentes que constituyen los 

encuadres que sirven para comprender y definir el fenómeno; 2) el enfoque 

en la redacción del contenido que se da en los textos periodísticos, acerca de 

cómo se presentan los factores que producen directa e indirectamente el 

fenómeno. 

 

Se realiza un análisis de contenido con un enfoque cualitativo. No obstante, 

utilizamos indicadores cuantitativos para encuadrar y contextualizar las 

noticias de la prensa digital (Krippendorff, 1990). Basándonos en el método 

de comparación constante (Glaser y Strauss, 1967), identificamos los temas 

principales y subtemas que proyectan las noticias. De otra parte, se analizan 

los repertorios interpretativos más significativos que se utilizan en la 

construcción de los hechos noticiosos.   

 

La recuperación del número de documentos periodísticos se ha realizado 

utilizando la base de datos My News. Se ha optado por seleccionar los cuatro 

principales medios generalistas, con ediciones digitales, de la prensa en 

España, según el ranking de audiencia del mes de junio (ComScore, 2020). La 

Vanguardia se sitúa como el medio con mayor audiencia seguidos de El 

Mundo, ABC y El País. 
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La búsqueda de noticias se desarrolla fijando la ventana temporal del 14 de 

marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020. Este criterio permite abarcar los 

hechos producidos durante el primer Estado de Alarma decretado en España 

a raíz de la pandemia por coronavirus. La estrategia de búsqueda de las 

noticias ha consistido en realizar una búsqueda profesional con operadores 

Booleanos. El parámetro de búsqueda utilizado ha sido: residencia AND 

("mayores" "ancianos"). Esta búsqueda muestra 2885 resultados que 

incluyen en el cuerpo de los textos de prensa los criterios de la consulta. Este 

filtrado comprende todos los géneros periodísticos, en sus diferentes 

formatos, para los periódicos seleccionados.  

 

Posteriormente, las piezas textuales se examinan para recuperar los 

resultados más precisos. En este sentido, se eliminan las noticias no 

vinculadas con la COVID-19 y aquellas de carácter internacional que no están 

circunscritas al ámbito territorial español. También se suprimen duplicidades 

de textos de agencia que estén publicadas en distintos medios. Por último, se 

depura el filtrado excluyendo noticias que no contengan información 

suficiente para el análisis. Por ejemplo, aquellas que hacen referencia 

exclusivamente a los informes periódicos de la evolución de los contagios y 

fallecimientos por la COVID-19. En total, queda un corpus de textos de 2874 

noticias. Para seleccionar la muestra final se utiliza el muestreo probabilístico 

aleatorio simple. Para determinar el tamaño de la muestra se prefijó un 

intervalo de confianza del 95 % con un margen de error de 4,5 %. Finalmente, 

se sometieron a análisis 339 noticias (unidades de muestreo). 

 

El análisis se ha realizado utilizando el software NVivo. El procedimiento se 

apoya en el análisis inductivo mediante la codificación de la información. Para 

ello, se determinan como unidades de registro las palabras, oraciones, 

párrafos o fragmentos que son potencialmente significativos dentro de la 

información textual que proporcionan las noticias. Las unidades de contexto 

serán el fragmento más largo que de sentido y significado a las unidades de 

registro (López-Aranguren, 2016). Para nuestro análisis nos basamos en los 

criterios temáticos emergentes. 
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El proceso de codificación parte de las unidades de muestreo. A través de un 

proceso de codificación iterativa, se agruparon los conceptos e ideas 

emergentes que fueron reuniéndose en códigos mayores y recodificando en 

temáticas centrales. Por tanto, la matriz de categorización final depende 

directamente del procedimiento de síntesis y agrupamiento de nuestras 

unidades de registro (Strauss y Corbin, 2016). 

 

Con ello, el establecimiento de inferencias no solo se establece a partir de la 

frecuencia de elementos codificados sino también de la profundización del 

significado dentro del contexto de estudio (Krippendorff, 1990).  

 

Los resultados quedan reflejados por medio de una representación visual de 

las palabras clave, a través de la elaboración del libro de códigos o 

categorías emergentes y mediante mapas jerárquicos conforme al porcentaje 

de referencias de codificación. Por último, se analizan las categorías 

emergentes a partir del análisis de contenido desde un enfoque cualitativo-

interpretativo. 

 

Para asegurar las consideraciones éticas en esta investigación, se ha tomado 

como referencia las directrices del Código de Buenas prácticas de 

investigación de la Universidad de adscripción de la autoría del artículo. 

 

Complementariamente, se asumen las pautas desarrolladas por la Asociación 

Internacional de investigadores sobre Internet (AoIR, 2019): 

 

a) Se eliminan los datos de identificación personal que aparecen en las 

noticias. Solamente se dejan las referencias explícitas en casos de 

representación pública, ya que constituye información relevante para el 

trabajo desarrollado. 

 

b) Se adquiere el compromiso de devolver los resultados de la investigación, 

así como de difundir el trabajo entre organismos representativos. 
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c) Se guarda la debida confidencialidad de la información analizada. Los 

resultados solo serán utilizados para fines de investigación, docencia y otras 

de carácter educativo. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis de frecuencia de palabras 

Los resultados que facilitan la frecuencia de las palabras nos ayudan a 

contextualizar los encuadres de las noticias. Para ello, se recuperan, con la 

ayuda del software NVivo, las 100 palabras más frecuentes. Se depura la lista 

eliminando las palabras vacías de contenido tales como artículos o 

preposiciones. 

 

La Figura 1 muestra la representación visual de palabras frecuentes, a partir 

de coincidencias exactas. La presencia de palabras se expresa 

proporcionalmente con el tamaño y el color. 

 

 

Figura 1. Consulta de frecuencia de palabras con NVivo.  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los términos más utilizados son �residencia(s)�, �coronavirus�, �ancianos� 

�mayores� �centro�. Las principales palabras coinciden, en mayor medida, 

con los criterios de búsqueda de las noticias. Si bien, es resaltable la 

repercusión de otras palabras como �fallecidos�, �familiares�, �personal�, 

�hospital� o �salud�. También se observa, aunque con menor incidencia, 

palabras significativas tales como �fiscalía�, �contagios�, �gobierno�, 

�protección� o �información�. 
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Estos resultados conforman una primera codificación abierta que nos acerca 

a la manera en la que se han ido construyendo las diferentes noticias. La 

recurrencia de estas palabras evidencia, de modo significativo, una manera 

particular de constituir y comprender la realidad de las residencias de 

mayores en el contexto de la COVID-19. 

 

3.2. Libro de códigos 

El libro de códigos es el resultado de un proceso iterativo de codificación 

inductiva. Se muestra la forma en la que se agrupan los códigos y categorías 

emergentes de los textos noticiosos. De este proceso de análisis se 

desprenden tres categorías centrales. La primera de ellas hace referencia a 

la �Naturaleza del problema�, la segunda se refiere a la �Gestión del 

problema� y una tercera categoría central alude al �Discurso� de las noticias 

periodísticas. 

 

Estas categorías se subdividen en distintas dimensiones o códigos (ver Tabla 

1), que proceden de la codificación emergente del conjunto de datos. 

 

La categoría central �Naturaleza del problema� expresa las distintas ideas 

acerca de los factores que producen directa e indirectamente los hechos 

noticiosos. Es decir, qué elementos inciden significativamente a la hora de 

producir, describir y constituir como problema social las situaciones de las 

residencias de personas mayores en el contexto de la COVID-19.  

 

Se evidencia la presencia de distintos tales como �contagios-

fallecimientos�, �falta de recursos�, �gestión del centro�, �económico-

privatización�, �comunicación-transparencia-información�, �cuestionamiento 

del modelo de recurso� o encuadre �político�. 

 

Otra de las categorías centrales hace referencia a la �Gestión del problema�. 

Esta categoría refleja los distintos niveles, actores involucrados y 

procedimientos que se vinculan con la solución a los problemas identificados. 

Estas dimensiones se basan en la codificación de la información con base a la 
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atribución de la responsabilidad para actuar sobre los problemas descritos. 

Incluyen las subcategorías �nivel de gestión política�, �nivel institucional-

administrativo� y �nivel operativo�.  

 

Por último, se alude a la categoría �Discurso� y la codificación de tres 

subcategorías emergentes (�drama�, �alarmismo�, �optimismo�) relacionadas 

con el contenido, las formas e intencionalidad al construir los hechos 

noticiosos. 

Tabla 1. Libro de códigos 

CATEGORÍA CENTRAL DIMENSIONES O SUBCATEGORÍAS 
 

 
 
 
 
 
 

NATURALEZA DEL PROBLEMA 

contagios-fallecimientos 
 

falta de recursos 
 

gestión del centro 
 

económico-privatización 
 

comunicación-transparencia-información 
 

cuestionamiento del modelo de recurso 
 

político 
 

 
 

GESTIÓN DEL PROBLEMA 

nivel de gestión política 
 

nivel institucional-administrativo 
 

nivel operativo 
 

 
 

DISCURSO 

Drama 
 

Alarmismo 
 

Optimismo 
 

 

Fuente: Asistido por NVivo. 

 

3.3. Mapas jerárquicos y análisis de los encuadres 

Los mapas jerárquicos muestran la frecuencia de las codificaciones con base 

a las distintas categorías y subcategorías. El número total de referencias 

codificadas ha sido de 2938. 
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En la Figura 2, se muestran las categorías centrales de forma proporcional. 

Así, una mayor área indica un mayor número de referencias de codificación. 

 

 

 

Figura 2. Mapa jerárquico de categorías centrales. 
Fuente: Realizado por Nvivo.  
 
 
La categoría central �Naturaleza del problema� conforma el mayor número de 

referencias de codificación (71,6 %).  Seguidamente, la categoría �Gestión 

del problema� representa el 14,4 %. Por último, la categoría �Discurso� 

constituye el 14,1 % del total de referencias de codificación. 

 

Con relación a las subcategorías temáticas, en la Figura 3 se expone el mapa 

jerárquico donde se visualiza la distribución de códigos en comparación con 

el número total de referencias de codificación. De esta manera, una mayor 

área e intensidad cromática indican mayores referencias de codificación. Se 
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añade, también, el porcentaje de codificación con respecto a la cantidad total 

de referencias codificadas. 

 

Figura 3. Mapa jerárquico de categorías centrales y subcategorías 
 

 
Fuente: Realizado con NVivo. 
 

Dentro de la categoría central �Naturaleza del problema�, que conforma el 

mayor número de referencias de codificación, la subcategoría �contagios-

fallecimientos� compone el encuadre principal de las noticias. El porcentaje 

de referencias de codificación en esta subcategoría supone casi la mitad del 

total de codificaciones realizadas en todas las noticias (47,6%). Le sigue la 

subcategoría �falta de recursos� (8,2%), �Gestión del centro� (6,8%), 

�Económico-privatización� (5,5%), �Comunicación-transparencia-
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información� (2%), �cuestionamiento del modelo de recurso� (1%) y, 

finalmente, el encuadre eminentemente �Político� que supone un 0,4 % del 

total.  

 

Con la intención de mostrar una panorámica global de los discursos 

periodísticos, recogemos citas representativas en cada uno de los 

encuadres. 

  

Subcategoría (encuadre) �contagios-fallecimientos�: 

 

(titular). 

(lavanguardia.com. 19/03/2020). 

 

 (titular). (abc.es. 27/03/2020). 

(�)  (�Las aterradoras cifras del 

virus en las residencias: ¿qué ha pasado?� lavanguardia.com. 26/04/2020).

 

(titular). (abc.es. 26/04/2020). 
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(�No 

querían que viera los cadáveres en las bolsas color crema� elpais.com. 

18/03/2020).

 

La incidencia de las cifras de contagios y fallecimientos constituyen el 

encuadre específico más representativo sobre el que se construyen los 

hechos noticiosos. Estos datos expresan, por un lado, la magnitud del 

impacto de la pandemia en las residencias de personas mayores. Por otro 

lado, como se ejemplifica en el último discurso recogido, introducen el debate 

público sobre el problema. El impacto en términos de mortalidad y contagios 

se presenta como la consecuencia de un conjunto de factores que explican el 

alcance de la COVID-19 en las residencias de personas mayores. 

 

En este sentido, adquieren relevancia las siguientes subcategorías. Estas 

dimensiones aluden a distintos enfoques o atribuciones que terminan 

configurándose como las causas, directas o indirectas, más significativas en 

la incidencia de la COVID-19 en las residencias. De esta manera, estos 

factores también se muestran como encuadres principales a la hora de 

constituir como problema social los aspectos derivados de la COVID-19 en las 

residencias de personas mayores. 

 

Subcategoría (encuadre) �falta de recursos�: 

 

 (�La Comunidad pasa a tutelar las 

500 residencias de mayores en Madrid� (titular). lavanguardia.com. 

19/03/2020). 
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(una trabajadora de una residencia para personas 

mayores).

(�La desesperada llamada 

de auxilio de una residencia de Teruel con coronavirus: «Estamos 

abandonados»� (titular). abc.es. 03/04/2020). 

 

Subcategoría (encuadre) �Gestión del centro�: 

 

(�Salud interviene 

la residencia Vidal i Aunós, en Barcelona, ante la falta de recursos de la 

gestora� (titular). elpais.com. 12/05/2020).  

 

Subcategoría (encuadre) �Económico-privatización�: 
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 (�El coronavirus y la mala muerte� (titular). 

lavanguardia.com. 17/04/2020). 

 

Subcategoría (encuadre) �Comunicación-transparencia-información�: 

 (titular). (abc.es. 19/03/2020). 

 

 (�Defensora de Paciente pide a Fiscalía 

investigar residencia con 90 muertes� (titular). abc.es. 28/05/2020). 

 

 

 



Jesús Muyor Rodríguez 

Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal Nº 15 /January 2021 e- ISSN 2386-4915 

 64

Subcategoría (encuadre) �Cuestionamiento del modelo de recurso�: 

 

 (titular). 

(lavanguardia.com. 29/04/2020). 

 

(�El abandono a los mayores, evidencia de un débil sistema 

sociosanitario� (titular). elmundo.es. 21/06/2020). 

 

Subcategoría (encuadre) �Político�: 
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. (�El primer aviso sobre residencias en Madrid: La situación en 

hospitales está dificultando la derivación en algunos casos� (titular). 

elpais.com. 20/06/2020).  

 

La elevada incidencia de contagios y fallecimientos saca a la luz el debate 

sobre las distintas circunstancias que operan e impactan en la gestión de la 

COVID-19 dentro de estos entornos de institucionalización. Las distintas 

subcategorías sugieren los modos de problematizar el fenómeno a través de 

los medios de prensa, entendiéndose que estos encuadres noticiosos 

presentan el problema y buscan el origen. En su conjunto, estos encuadres 

mostrados aluden al fracaso de la atención residencial como un modelo de 

atención eficaz y eficiente donde cuidar y proteger a las personas mayores 

de la COVID-19. 

 

Por otro lado, la segunda categoría central con mayor peso en referencias de 

codificación (�Gestión del problema�), expresa la atribución de 

responsabilidad en la resolución del problema. De tal forma que se compone 

de tres subcategorías. Los niveles de �gestión política� y de �gestión 

institucional-administrativa� representan las mayores referencias de 

codificación (7% y 6,9%, respectivamente). Más alejado se encuentra el nivel 

�operativo� que escasamente constituye un 0,5 % del total de referencias 

codificadas en las noticias. 

 

De una parte, los resultados indican que el  de las noticias se ha 

centrado con mayor peso en las causas de la COVID-19 en las residencias de 

mayores que en una cobertura mediática más orientada a las (posibles) 

soluciones. 

 

De otra parte, estas subcategorías emergentes de la dimensión central 

�Gestión del problema� presentan el espacio de interacción entre la 

definición del problema y las posibles soluciones. Entendiéndose, con ello, 

que estos niveles adquieren o deben adquirir la máxima responsabilidad en la 
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gestión de la situación de las residencias de personas mayores. De este 

modo, los textos periodísticos de los medios de comunicación apuntan, por 

un lado, a los dirigentes políticos como actores principales en la gestión y 

resolución del problema; y, por otro, a las distintas administraciones o 

instituciones públicas.  

 

Subcategoría (encuadre) �nivel de gestión política�: 

 

(titular). abc.es. (02/04/2020). 

 

Subcategoría (encuadre) �nivel institucional-administrativo�: 

 (�La desesperada llamada de auxilio de una 

residencia de Teruel con coronavirus: «Estamos abandonados»� (titular). 

abc.es. 03/04/2020). 

 

(�El virus se ceba con las residencias�. elpais.com. 18/03/2020). 

 

 (�Las residencias de mayores y 

los centros de dependencia solicitan la realización masiva de test 

diagnósticos� (titular). abc.es. 17/05/2020). 
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Las acciones tendentes a mitigar o solucionar el problema social se sitúan, 

fundamentalmente, en cambios estructurales promovidos por nuevas 

normativas y protocolos fruto de una mayor implicación en actividades de 

inspección, supervisión y apoyo de la gestión interna de las residencias.  

 

Por último, del análisis de las noticias también emerge la categoría central 

�Discurso� que muestra la vinculación de la acción comunicativa con los 

hechos noticiosos. En concreto, estos datos se construyen a partir de 

referencias de codificación explícitas y manifiestas donde su contenido 

refleja un posicionamiento evidente, hacia un determinado enfoque, en el 

modo en el que se presenta la noticia. Con ello, emergen tres categorías 

sobre el tratamiento informativo. El enfoque dramático supone un 9,8 % del 

total de referencias de codificación, el �alarmista� un 4 % y el �optimista� un 

escaso 0,3%. 

 

En primer lugar, el encuadre �dramático� hace alusión a un conjunto de 

productos informativos construidos, generalmente, a partir de valoraciones o 

juicios personales sobre determinados hechos o situaciones. Por tanto, las 

noticias no constituyen solamente una descripción neutra de datos, asuntos o 

informaciones que se consideran relevantes, sino que aportan connotaciones 

morales, a través de un uso del lenguaje o de los hechos, que enfatizan el 

carácter emotivo o trágico del relato. 

 

Subcategoría (encuadre) �Drama�: 

(nombre ficticio)
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elpais.com. 29/03/2020). 

 

(�71 bolsas con recuerdos� (titular). elpais.com. 13/04/2020). 

 

(titular). (abc.es. 16/04/2020). 

 

(titular).

(nombre de la persona)

(nombre 

de la persona),

 (elmundo.es. 27/04/2020). 

 

Vinculado con esta perspectiva dramática, también emerge de la codificación 

de los datos el encuadre �alarmista�. Dentro de este enfoque es común 

presentar la noticia a partir de hechos relevantes que se destacan, a la vez 

que se descuidan u omiten otros aspectos que pueden trasmitir una visión 

más imparcial de los acontecimientos o situaciones. De esta forma se 

intensifica y potencia el alcance de la noticia, al mismo tiempo que se ignora 

el sesgo que esto puede provocar. 

 

Subcategoría (encuadre) �Alarmismo�: 

 

 (titular). (elmundo.es. 

16/04/2020) 
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 (titular). (elmundo.es. 23/04/2020). 

 

(titular). (Nombre de la 

persona) llama al periodico desde su residencia cerca del centro de Madrid 

para pedir auxilio porque ya no sabe a quien recurrir. Me estan matando 

poco a poco. Llevo aqui encerrado mas de 80 dias en la habitacion y esto es 

peor que la carcel , dice con voz fatigada. (elpais.com. 05/06/2020). 

 

En cambio, el encuadre �optimista� está constituido por una estructura 

narrativa que se apoya, fundamentalmente, en hechos que resultan inéditos, 

asombrosos y atractivos dentro del contexto global de la situación. 

Subcategoría (encuadre) �Optimismo�: 

 

(titular). (elmundo.es. 04/04/2020). 

 

 (titular). (abc.es. 15/04/2020). 

 

 (�Carmen, una abuela 

de hierro� (titular). abc.es. 27/04/2020). 

 

 (titular). (elmundo.es. 

02/05/2020). 

 

El tipo de discurso nos aproxima a la manera en la que se decide abordar los 

hechos noticiosos. Como se ha visto, la construcción discursiva conlleva, en 

cierto modo, una selección particular sobre la realidad que se proyecta. Este 

proceso, sumado a los encuadres desvelados en los resultados de este 

trabajo, evidencian formas de significar y (re)construir el fenómeno de la 

COVID- 19 en el contexto de las residencias de personas mayores. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo analizamos el tratamiento mediático desarrollado por la 

prensa sobre las noticias que vinculan la COVID-19 con las residencias de 

personas mayores en España. Particularmente, exploramos la forma de 

percibir y definir como problema social la pandemia de COVID-19 en el 

contexto de las residencias durante la denominada primera oleada. 

 

De los resultados obtenidos, se destaca que los contenidos periodísticos 

están estructurados fundamentalmente a partir de la incidencia del número 

de contagiados y fallecidos en las residencias de personas mayores. A partir 

de los datos epidemiológicos se construye un relato del que emergen los 

distintos que forman la agenda de los medios de comunicación. Los 

temas prioritarios se basan en la falta de recursos y medios, las malas praxis 

realizadas durante la gestión interna de los centros de personas mayores, el 

discurso economicista y privatizador como modelo de gestión o la falta de 

transparencia y comunicación de las residencias con las familias. 

 

Estos elementos identificados en el trabajo coinciden con el estudio realizado 

por el GTM. Este informe advierte de los problemas de gestión de las 

residencias y alerta de la importancia de los factores organizativos en el 

abordaje de la pandemia. Entre ellos, se señalan la falta y retraso de pruebas 

diagnósticas, la carencia de EPIs, la dificultad de sustitución de personal, las 

limitaciones infraestructurales o el modelo mercantil del sector (GTM, 2020). 

 

Los medios de comunicación abordan estos asuntos incidiendo en los 

aspectos que visibilizan la crisis de este modelo de institucionalización a 

partir de un enfoque de naturaleza negativa. Los resultados muestran a las 

residencias de personas mayores como instituciones incapaces de proteger 

el bienestar y la salud de las personas mayores durante la pandemia de 

COVID-19.  
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El cuestionamiento del modelo  de atención de las residencias ha 

sido ampliamente tratado por la comunidad científica (Rodríguez, 2012; De 

Haro, 2014; Pynoos, 2018). Debido a los distintos aspectos que giran en torno 

a los datos epidemiológicos y la proyección dada en los medios de 

comunicación, estos debates vuelven a surgir en el contexto de la crisis 

provocada por la COVID-19 (Deusdad, 2020; Marbán et al., 2020; Médicos sin 

Fronteras, 2020; Moré, 2020). 

 

Por otro lado, los hallazgos de este trabajo evidencian la atribución de la 

responsabilidad en la gestión de la crisis de las residencias de personas 

mayores, así como la forma de darle respuesta. Los resultados muestran un 

mayor enfoque de contenidos centrados en el ámbito político e institucional, 

minimizando la capacidad de decisión y autonomía de los propios centros. 

Dentro de la gestión del problema, se hace evidente la tutela de las 

administraciones públicas sobre la dirección de las residencias de personas 

mayores y la necesidad de articular, fundamentalmente, planes de 

contingencia para proteger del contagio a la población mayor 

institucionalizada. 

 

De estos procesos subyace la idea de repensar el modelo de cuidados de 

larga duración, a partir de la atención centrada en la persona (Rodríguez, 

2013; Porcel-Gálvez et al., 2020) y desde entornos próximos que minimicen el 

impacto de la institucionalización (Martín-Palomo, 2016; Zalakain, 2017, Del 

Barrio et al., 2020). 

 

En cuanto a la forma de desarrollar los encuadres noticiosos, en los 

periódicos analizados se distingue la utilización de enfoques dramáticos y 

alarmistas en el modo de ofrecer la cobertura de las informaciones. Estos 

posicionamientos son coincidentes con los estudios que han analizado la 

forma de abordar los encuadres noticiosos sobre las personas mayores en el 

contexto español (Bravo-Segal, 2018; Suay-Madrid, 2019; Aznar y Suay-

Madrid, 2020). De mismo modo, la literatura internacional incipiente sobre 

edadismo en el contexto de COVID-19 comienza a ofrecer evidencias sobre 
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las consecuencias nocivas del uso del lenguaje estereotipado y sesgado 

(Previtali, 2020; Tarazona-Santabalbina et al., 2020). 

 

Con ello, este trabajo nos ayuda también a trazar las conexiones entre las 

representaciones tradicionales de las personas mayores en los medios de 

comunicación y los nuevos  encontrados en el contexto español de la 

COVID-19.  

 

Estos resultados, si bien deben ampliarse con futuras investigaciones, 

posibilitan una primera aproximación, casi inexplorada hasta la fecha, sobre 

la forma que tienen los medios de comunicación de proyectar, como 

problema social, la situación de las residencias en el contexto de la COVID-

19. Esta panorámica emergente nos permite un mayor conocimiento sobre 

uno de los escenarios más representativos de las políticas públicas de 

servicios sociales. 

 

De esta forma, consideramos como aspectos futuros de investigación dar 

cuenta de la convergencia entre la construcción de la  de las 

residencias de personas mayores como problema social, como asunto 

público y como problema político dentro del contexto (pos)COVID-19. Para 

ello, sería oportuno introducir la perspectiva de la  (MacCombs 

et al., 2014), explorando las vinculaciones entre la agenda mediática, la 

agenda pública y la agenda política desde las plataformas de redes sociales. 

Sobre la base de esos resultados se abrirán otras perspectivas, que creemos 

necesarias, para el estudio de las relaciones entre los medios de 

comunicación, los problemas públicos y la intervención social. 
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