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Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo analizar la cobertura mediática del conflicto Ucrania-
Rusia en las agendas de los medios digitales BBC y Rusia Today en sus plataformas de Twitter 
y Facebook, durante el 14 de febrero al 14 de marzo del año 2022. Se toman como base los 
encuadres genéricos trabajados por Semetko y Valkenburg (2000) para comprender, partiendo 
de las teorías de agenda setting y framing, el rol de los medios en contextos de conflictos béli-
cos y su potencial paralelismo y polarización hacia una de las partes involucradas en esta pro-
blemática. El corpus está compuesto por 408 unidades de análisis y la metodología a aplicar es 
el análisis de contenido (Neunendorf, 2002). El tratamiento informativo del conflicto bélico de 
Rusia y Ucrania presentó características de paralelismo político, en función a la construcción 
de un Nosotros-Ellos como principal recurso confrontativo. Estos dos medios polarizaron el 
tema omitiendo las causas estructurales del conflicto, centrándose en elementos sensaciona-
listas (BBC) y argumentos de soberanía nacional (Rusia Today). 



Jhonatan Lara-Aguiar et al.  

 

78 
 

Palabras clave 
agenda setting, framing, medios digitales, guerra ruso-ucraniana, polarización, redes sociales 

Resumo 
O presente artigo tem como objetivo analisar a cobertura mediática do conflito Ucrânia-Rússia 
nas agendas dos meios digitais BBC e Rusia Today em suas plataformas de Twitter e Facebook, 
durante o 14 de febrero a 14 de março do ano 2022. Se toman como base los encuadres gene-
rics trabajados por Semetko y Valkenburg (2000) para compreender, partiendo de las teorías 
de agenda setting y framing, o rol de los medios en contextos de conflitos bélicos y su potencial 
paralelismo y polarización hacia una de las partes envolvidas en este problema. O corpus é 
composto por 408 unidades de análise e a metodologia a ser aplicada é a análise de conteúdo 
(Neunendorf, 2002). O tratamento informativo do conflito bélico da Rússia e da Ucrânia apre-
sentou características de paralelismo político, em função da construção de um Nosotros-Ellos 
como principal recurso de confronto. Estes dois meios polarizaram o tema omitindo as causas 
estruturais do conflito, centrando-se em elementos sensacionalistas (BBC) e defensores da so-
berania nacional (Rusia Today). 

Palavras-chave 
agenda setting, enquadramento, meios digitais, guerra russo-ucraniana, polarização, redes sociais 

Abstract 
The objective of this article is to analyze the media coverage of the Ukraine-Russia conflict on 
the BBC and Russia Today digital media agendas on their Twitter and Facebook platforms, du-
ring February 14 to March 14, 2022. Based on the generic frameworks worked by Semetko and 
Valkenburg (2000) to understand, starting from the theories of agenda setting and framing, 
the role of the media in contexts of war conflicts and their potential parallelism and polariza-
tion towards one of the parties involved in this problem. The corpus is composed of 408 units 
of analysis and the methodology to be applied is the content analysis (Neunendorf, 2002). The 
informative treatment of the war between Russia and Ukraine presented characteristics of po-
litical parallelism, in function of the construction of a us-them as the main confrontational re-
source. These two media polarized the theme, omitting the structural causes of the conflict, 
focusing on sensationalist elements (BBC) and arguments of national sovereignty (Rusia To-
day). 
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Introducción  

Conflicto Rusia-Ucrania: de la crisis interna separatista a la intervención bélica rusa. Tensión in-
ternacional creciente. 
 
Rusia y Ucrania son dos territorios vinculados históricamente. Durante la vigencia de la Unión Soviética se vi-
vieron dos momentos, un primer momento basado en la inclusión de las etnias no rusas a un segundo momento 
basado en la política de rusificación forzada, en la cual se persiguió toda forma de nacionalismo ucraniano. Con 
el fin de la URSS, Rusia y Ucrania se convierten en dos países independientes con fuertes diferencias respecto 
al territorio de Crimea, mismo que después de la disolución de la URSS, es un espacio territorial controlado por 
Ucrania (Telmán 2016). 

Tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), Occidente le atribuye a Rusia la 
calidad de potencia de segundo nivel y, por ende, asumen que este último iba asumir un papel secundario frente 
a la avanzada intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en su zona de influencia 
directa (Cue, 2014). El conflicto Ruso Ucraniano se reaviva en el año 2013, ante la deposición por parte del par-
lamento del presidente Víctor Yanukóvic, a raíz de la negativa de éste a firmar el Acuerdo de Asociación Orien-
tal (AAO) con la Unión Europea, mismo que debido a las exigencias de multilaterales como el Fondo Monetario 
Internacional respaldada por la UE, para establecer políticas económicas desfavorables para la población ucra-
niana, afectada por la situación económica crítica que ya había estado viviendo el país (Telmán, 2016) y (Gutié-
rrez, 2017).  

Con este acontecimiento surgió el descontento de los países occidentales y se inició un conflicto interno sin 
precedentes en la vida moderna de Ucrania, a partir de las manifestaciones de la plaza Maidán de Kiev. Por un 
lado, los habitantes del occidente de Ucrania, afines con las ideas de Occidente y la Unión Europea y por otro 
lado los habitantes del oriente y sur de Ucrania que se consideran más cercanos a Rusia, en virtud de su cultura, 
idioma, historia y religión, lo que se afianza una fractura de la Ucrania ortodoxa de habla rusa con la Ucrania 
occidental nacionalista de habla ucraniana (Cue, 2014) y (Oñativia, 2014). 

En este contexto de ambiente político y social inestable y polarizado, también se deja ver la confrontación y las 
diferencias de Estados Unidos y la Unión Europea con Kremlin. Rusia que entiende la importancia de Ucrania 
para su política exterior, en virtud de sus vínculos económicos, la situación demográfica y su posición geográfica 
en el Mar Negro, reacciona rápidamente respecto a la región de Crimea, el cual decidió apoyar un referendo en 
esta península, mismo que fue celebrado en marzo de 2014 cuyo resultado fue que el 96,6% de la población de 
Crimea, en su mayoría rusa, decide romper con Ucrania e integrarse en la Federación Rusa. (Martínez, 2018) y 
(Gutiérrez, 2017).  

Por otro lado, Occidente cuestiona de manera fehaciente la legitimidad y legalidad del referendo, alegando que 
el mismo es contrario al derecho interno y al derecho internacional. Inclusive la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en la resolución 68/262 respalda la tesis de la UE y Estados Unidos y exhorta a todos los Estados a 
que se abstengan de cometer acciones que quebranten parcial o totalmente la integridad territorial de Ucrania 
(Salmón y Rosales, 2014). Pese a la condena internacional y las sanciones institucionales impuestas por Estados 
Unidos y la Unión Europea, que consistieron en:  

a) Prohibición de acceso a los mercados de capital en forma de préstamos a largo plazo para las 
compañías rusas y los bancos, y más si éstas pertenecen al Estado; b) prohibición de importación 
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de alta tecnología dual; c) prohibición de entrada a sus países a políticos del círculo de Putin, lo 
cual tiene más bien un carácter político y de desgaste contra la figura del presidente ruso. Limitar 
el acceso de las compañías rusas a los mercados financieros en forma de créditos (Gutiérrez, 2017: 
380).  

 

Rusia siguió adelante en su política exterior respecto a Ucrania y su modus operandi de respaldo a los grupos 
separatistas pro-rusos, en el oriente de Ucrania, específicamente en Donestsk y Lugansk, pese a los acuerdos 
de Minsk (2014-2015) entre Rusia y Ucrania, mediada por Francia y Alemania. Por ende, sigue siendo un con-
flicto latente entre los separatistas rebeldes afines a Rusia, frente al Estado ucraniano, mismo que ha dejado 
víctimas y diversas denuncias de violaciones a derechos humanos.  

Desde el 2014, Ucrania está inmerso en un conflicto civil, en el cual la injerencia extranjera es evidente y se deja 
en contraste nuevamente el choque y los desacuerdos ideológicos y geopolíticos entre occidente y Rusia (Tel-
mán, 2016). Para Estados Unidos y la Unión Europea, Ucrania es de vital importancia y en tal sentido son pro-
clives a que este territorio se adhiera al espacio comunitario y a la OTAN e impedir que Rusia ejerza influencia 
en Ucrania. Sin embargo, Rusia considera a Ucrania parte de su espacio de influencia y de importancia estraté-
gica para la nación, toda vez que:  

No sólo representa el punto de tránsito para el gas natural ruso a Europa, sino que realmente es el 
punto de conexión de la infraestructura rusa entre el Oeste y el Este, en lo que respecta a ductos, 
caminos, líneas férreas y carreteras. (Gutiérrez, 2017: 384). 

 

En tal sentido, la cercanía de Ucrania a estas instituciones es concebida por Rusia como una perdida intolerable 
de su espacio de influencia. Ucrania por otro lado, desde 1991 ha buscado su lugar y, su identidad, ha buscado 
maniobrar entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, desde la destitución de Yanukovich, las relaciones 
entre Kiev y Moscú empeoraron. En consecuencia, resultó inevitable el acercamiento del gobierno ucraniano a 
la Unión Europea, Poroshenko que resultó ganador de las elecciones en mayo de 2014 apoyó la integración de 
ucrania en la UE. Sin embargo, los conflictos internos y los cuestionamientos por corrupción de ese periodo 
opacaron su gestión. 

El presidente actual Volodimir Zelenski, es de la misma línea, su primer viaje como jefe de Estado fue a Bruselas 
en junio de 2019, en dicho viaje manifiesta la necesidad de Ucrania de ser miembro de pleno derecho de la 
Unión Europea y la OTAN. A finales de 2019 se acuerda un cese al fuego. Sin embargo, a lo largo del año 2021 
Rusia desplazó a miles de soldados a la frontera con Ucrania, reavivando las tensiones. 

A finales de enero de 2022, Estados Unidos y la OTAN, rechazan firmar un acuerdo internacional sobre seguri-
dad en Europa con Rusia, que entre otros aspectos señalaba la no incorporación de Ucrania a la OTAN. Lo que 
genera incógnitas para occidente sobre la inminencia de un ataque directo a Ucrania, hecho que finalmente se 
termina concretando con el reconocimiento de Donetsk y Lugansk como Estados soberanos por parte de Rusia, 
lo que representa una negativa directa por parte de Rusia a cualquier ejercicio de soberanía de Ucrania sobre 
los territorios mencionados y ordena el envío de tropas en la zona, iniciando así la intervención militar de Rusia 
en Donbás el 24 de febrero de 2022.  

 En este sentido, Europa hoy está inmersa en un conflicto complejo que hasta el momento es difícil dimensionar 
sus repercusiones. El mundo hoy conoce sobre los acontecimientos día a día derivados de la mediatización no 
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solo de los medios de comunicación tradicional, que despliegan a sus reporteros de guerra, sino que además las 
redes sociales también están jugando un papel relevante. En un contexto en el que Rusia ha censurado en su 
territorio a medios de comunicación y cualquier forma de disidencia en contra de la guerra en Ucrania.  

Esto lleva a dimensionar la importancia de la cobertura mediática, que difiere dependiendo del contexto infor-
mativo, así como en tiempo de paz y en tiempo de guerra (Garcia Marin y García Luengo, 2009), En este orden, 
la construcción de encuadres que fluctúan, resulta de vital trascendencia, ya que el cómo se presentan los temas 
a la audiencia, repercuten directamente en la valoración que estos realizan, pudiendo de esta manera modificar 
los ritmos de la agenda mediática. Cabe destacar que, pese al contexto histórico en conjunto con los procesos 
de encuadre, influyen, pero no determinan las percepciones de la opinión pública (Moreno y García, 2020). Por 
ello en el contexto de guerra, que, debido a la mercantilización de la guerra, es común utilizar encuadres episó-
dicos1 centrados en vencedores y vencidos y hacen hincapié en las bajas civiles y los sucesos violentos.  

Marco Teórico 

Y cuando comienza una guerra, como se sabe, arranca un relato mediático plagado de desinfor-
maciones cuyo objetivo es la seducción de las almas y la captación de sentimientos para ganar los 
corazones y cautivar las mentes. No se trata de informar. De ser objetivo. Cada bando va a tratar 
de imponer –a base de propaganda y toda suerte de manipulaciones narrativas- su propia crónica 
de los hechos, y desacreditar la versión del adversario. (Ignacio Ramonet ) 

Verdad, interacción y redes sociales 
 
El internet es la base del conocimiento, lugar donde cohabitan diferentes realidades unas más creíbles que 
otras. Hay tantos datos pero muy poca comprensión de estos. La realidad ya no es una sola y los conflictos más 
allá de ser un choque de fuerzas se transforman en una colisión de percepciones (Aznar, 2018). La verdad se 
vuelve polisémica, en tanto en el sentido aristotélico pierde su relevancia pues ya no hay concordancia entre el 
pensamiento y el hecho, que a su juicio sería la objetividad. Platón, más idealista, cree que la verdad nunca 
podrá ser alcanzada y que vivimos en una caverna con sombras que aparentan la realidad, pero ¿cuándo saldre-
mos de esa cueva?  

Parece ser que la exposición de contenido mediada por las tecnologías nos ha introducido en una cueva más 
profunda; cámaras de eco, burbujas de filtros, mediaciones algorítmicas (Pecourt, 2015), pues son las nuevas 
configuraciones que desatan pasiones más que razones. Habermas (1997[1973]) rompe con la visión aristoté-
lica, pues la verdad no solo comprende más que una correspondencia enunciado-realidad, de hecho para alcan-
zar la verdad hay unas reglas universales que permiten el entendimiento en la acción comunicativa, pero un 
entendimiento no subjetivo sino problematizado. La verdad no es repetición de discursos sino creación de los 
mimos. En definitiva, la verdad no es la realidad en sí misma porque esta no ha sido discutida, solo transmitida; 
si se quiere alcanzar la verdad primero hay que empezar por discutirla. Discutir sobre la realidad sí es un avance 
en la aproximación a la verdad, pero, como dice Habermas (1997[1973]), teniendo los instrumentos para la pro-
ducción y comprensión, sin ellos solo asistimos a una realidad dibujada, una verdad a medias. 

 
1 El tema es tratado en términos cercanos y personales, siendo el receptor provisto de una visión particular del tema en cuestión” 
(Iyengar 1990,22).  
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¿Qué tienen en común George Orwell, Aldous Huxley o Ray Bradbuyry? Imaginan un mundo donde la verdad 
es sometida al control burocrático, la realidad misma es alterada para dar forma a sentidos guiados por la emo-
ción. Ya lo decía Goebbels: una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. He ahí la posverdad, un simu-
lacro de una verdad que no existe. Para Aznar (2018) la posverdad tiene como función “reafirmar la opinión del 
grupo en que se inserta, en la medida en que contribuye a asentar y solidificar ideas preestablecidas, prejuicios 
y clichés y provoca que se descarten los hechos” (pág. 52). 

Para Álvarez, (2019) desde el desarrollo del lenguaje la lucha por las significaciones ha creado una variedad de 
verdades más o menos convergentes, pero con el auge de los medios de comunicación y sobretodo de las tec-
nologías de la comunicación las narrativas han atomizado cualquier hecho llevándolo al más absurdo relati-
vismo. Esa fragmentación producida por las tecnologías ha impulsado a que cada uno busque el relato más 
adecuado a sus percepciones, de ahí que la posverdad tenga en presente las emociones más que la razón por-
que prevalece la actitud hacia la verdad que la verdad misma.  

Tal es así que en el 2016 el Diccionario de Oxford incluyó a la posverdad (post-truth) como la palabra del año. Y 
es que entre otras motivaciones, en ese año se dio el plebiscito por la paz en Colombia, un tema que alcanzó 
gran repercusión a nivel internacional, pero que también se observó una estrategia bien organizada para des-
virtuar la opinión pública en contra del NO. Como lo constata la politóloga González (2017), la posición que 
abanderaba el NO también era oposición del gobierno pues tenía como su máximo representante al expresi-
dente Uribe. Para ello, el uribismo desplegó toda una maquinaria en redes sociales para enmcarcar ese acuerdo 
de paz como una subyugación del presidente Santos a la guerrilla colombiana; un discurso pasional y negativo 
que tenía como principales marcos el perdón absoluto de los crímenes de los guerrilleros, la inserción de una 
fase comunista o ‘narcochavista’ en la política colombiana o que los guerrilleros tendrían subvención del Estado. 

De igual manera, un hito importante fue el discurso en torno al Brexit que ya vaticinaba una salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea. Uno de los discursos más sobresalientes en redes sociales era que la libre entrada 
de musulmanes al país, por un acuerdo de la UE, abría la puerta para el terrorismo. Moya (2018) recuerda que 
unos investigadores de la universidad de Edimburgo analizaron los mensajes a favor del Brexit señalando que 
varios de los usuarios de Facebook y Twitter pertenecían a la granja de trols de Rusia, así hallaron que los 54 mil 
mensajes pro Brexit fueron realizadas por cuentas falsas durante los dos últimos días previos al referéndum.  

Steve Tesich desarrolló el concepto de la posverdad en 1992 asociándolo con el refugio que busca la ciudadanía 
frente a la verdad, es decir que prefieren las mentiras de su gobierno que las verdades, pues las consideran 
como malas noticias, un malestar al que prefieren evitar (Álvarez, 2019) Un año antes se dio el lanzamiento de 
la World Wide Web. En el 2003 Luis Verdú sacó el libro “El prisionero de las 21:30” considerado el primer libro 
que aterriza la posverdad en el idioma español; Facebook sale a la luz en el 2004 y en el 2005 aparece Twitter. 
Pero el hito relevante para este contexto del desarrollo tecnológico de las comunicaciones surge en el 2009, no 
solo por la aparición de WhatsApp que cambia las formas narrativas interpersonales, sino sobre todo porque en 
ese año hay un salto cualitativo en el desarrollo de los algoritmos de Google pues a partir de ese momento los 
contenidos se volvieron más personalizados, pero también encerraron a los usuarios en una especie de cámara 
de eco que fortalece sus ideas sean o no verdades.  

En una entrevista con Octavio Ortega (2017) el antropólogo Roger Bartra postula cinco fases en la construcción 
de la posverdad: como primer paso el sitio de noticias o las personas difunden información impactante que 
puede ir desde un deceso hasta una declaración estruendosa; luego la noticia se difunde principalmente por las 
redes sociales; debido al impacto informativo los medios de comunicación recogen esa noticia para no estar 
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fuera del "trending informativo"; la noticia es desmentida pero no tiene el valor como el impacto que tuvo su 
difusión; por último la aclaración no se vuelve viral y la noticia falsa queda en la mente de algunos, sin posibili-
dad de ser aclarada.  

Como se ve, los medios de comunicación juegan un rol preponderante en la difusión de noticias falsas por el 
hecho de no quedarse afuera del “trending informativo”. Debido a la competencia mediática, la inmediatez se 
ha vuelto la cara más importante en el periodismo dejando a la reflexión en un segundo plano. Para ello no hay 
nada más inmediato que el entretenimiento puesto que no necesita ser verificado, pues si la noticia no es di-
fundida se pierde la primicia, es decir, ser los primeros en difundirla y por tanto ser ellos los portadores de la 
verdad. Como apunta Aznar (2018) “los medios están en permanente demanda de audiencia favorecida por 
noticias que aúnan inmediatez, exclusividad y dramatismo” (33). 

El hecho es que en la actualidad la información tiene un valor económico para la productividad incluso más que 
el capital o la materia prima, pues la información aplicada al conocimiento produce y distribuye productos de 
mayor valor (Castells, 1996). De esa manera, la información que antes poseían los medios de comunicación hoy 
está al alcance de todos y cualquiera puede moldearla según sus objetivos. Y es que en esta sociedad postin-
dustrial (Touraine, 1971) se ha perdido el horizonte, ya no hay referencias, los grandes metarrelatos (Lyotard, 
2000) ya no son la guía del futuro, ahora el presente es un cúmulo de indeterminaciones. En ese sentido, el 
hombre ya no es el ser reflexivo que busca informarse, más bien busca noticias que le emocionen y para ello no 
hay motor más eficaz que las noticias falsas, pues su diseño está estratégicamente pensado para llegar al cora-
zón antes que a la razón (Aznar, 2018). 

En este nuevo ecosistema, los más optimistas dirían que hay una democratización de la palabra, no obstante, 
toda libertad viene con su responsabilidad pero en el Internet muchas personas prefieren el anonimato y esa 
característica ha cambiado el paradigma en la construcción de las noticias. El uso de las redes sociales cambia 
totalmente el rol del usuario pasivo sugerido por los estudios de los efectos de la comunicación.  

Twitter y Facebook son las nuevas plataformas de interacción de noticias cuestionando el rol del periodismo, 
sus códigos deontológicos y la interacción con las audiencias. Como se sabe, en la modernidad la globalización 
alcanza su auge eliminando fronteras y límites, como consecuencia de ello hay una dependencia de los grupos 
sociales. A mayor cantidad, menor calidad. Eso significa que la racionalidad social ha sucumbido a la racionali-
dad tecnológica (Queraltó, 2002); es decir, que la tecnología tiene que proveer eficacia pues se buscan fines 
pragmáticos más que teoréticos y con ello la transformación y manipulación de lo establecido.  

En la última década, plataformas como Twitter y Facebook se han vuelto imprescindibles a la hora de informar-
nos (Valenzuela et al., 2017); cada vez más usuarios de internet utilizan las redes sociales para saber qué sucede 
en el mundo real. No obstante, a pesar de que haya mayor democratización en los procesos de producción de 
contenidos mediáticos, también han sentado las bases para que germinen las cámaras de eco que amplifican 
la polarización y el discurso de odio, promoviendo una radicalización de los ciudadanos (Lombana-Bermúdez 
et al., 2022).  

Gabielkov et al (2016) destacan que en el 2014 por primera vez los usuarios llegaron a las páginas web mediante 
el URL suministrado por las redes sociales. Boczkowski & Mitchelstein (2013) encontraron que las noticias son 
el tema principal de conversación en las redes sociales. De hecho, Bode (2016) ha visto cómo las noticias influ-
yen de manera más directa debido a que son compartidas o el hecho ya de tener redes sociales hace que los 
usuarios estén expuestos a las mismas. Entre los factores que motivan la circulación de las noticias en las redes 
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sociales Valenzuela et al (2017) destacan la motivación del usuario, las propias características del contenido, la 
estructura de la red y patrones temporales como las emociones. De ahí que para Capella et al (2015) destaquen 
que al interactuar con las necesidades psicológicas de los usuarios los contenidos de una noticia obtienen un 
mayor potencial de viralización, y como han demostrado Khuntia et al (2016), el objetivo que ahora tienen los 
medios de comunicación es producir noticias que se vuelvan virales.  

La viralidad de una noticia comprende el alcance y la evaluación, pues no solo basta con estar expuestos a la 
noticia sino compartirla y juzgarla mediante los ‘likes’ (Alhabash & McAlister, 2015). Hacer clic no es lo mismo 
que dar like o compartir una noticia, por eso la viralidad es, según Heimbach et al (2015), una propiedad del 
contenido que aumenta su probabilidad de ser compartida por una multitud de usuarios en diferentes redes 
sociales. Hermida (2015) ha visto en la psicología la motivación para el intercambio de noticias, pues evolutiva-
mente las personas siempre han tenido ese impulso humano de compartir experiencias y, como investigaron 
Harber y Cohen (2005), cuando se trata de noticias, las emociones que despiertan esos contenidos propician 
mayor necesidad de compartirlas. He ahí el un problema pues con el auge de las redes sociales y con el llamado 
activismo digital, los periodistas ya no solo compiten entre ellos sino que tienen a una ciudadanía que se inserta 
en el campo de la producción informativa. Y a medida que hay una codependencia el periodismo ha dejado de 
ser el referente de la verdad, esto conlleva a que si no quiere desaparecer del mercado informativo debe pro-
ducir más cantidad de noticias sin capacidad para la profundización. 

La agenda mediática en torno a los encuadres genéricos  
 
Cada medio de comunicación tiene su forma de focalizar un tema y en la mayoría de casos basan su premisa en 
un modelo de propaganda (Chomsky et al., 1990), lo que significa que al estar insertos en un sistema mercanti-
lista tienden a perfilar todos sus esfuerzos en la rentabilidad económica. Para ello hacen uso de los valores no-
ticiosos, parámetros que definen lo que es una noticia. En ocasiones, como lo demostró el estudio de García- 
Perdomo et at (2017), estos valores influyen en el procedimiento por el cual la ciudadanía escoge lo que consi-
deran como la noticia relevante. A mayor exposición de un tema, mayor interés de la ciudadanía más cuando 
ese acontecimiento conduce a posiciones extremas.  

Para que una noticia sea considerada como tal ha de ser espectacular (Galtung & Holmboe, 1965) o se enfoca 
en figuras públicas (Mortensen & Jerslev, 2014). Autores como Trilling et al (2017) destacan que en la moderni-
dad la circulación de las noticias depende de 7 valores noticiosos: distancia geográfica, diferencias culturales, 
negatividad, positividad, conflicto, interés humano y exclusividad. De igual manera, para Vicente et al. (1997) 
la producción de las noticias tiene una variedad de factores que determinan su valor, pero más allá de las diver-
gencias hay un consenso de los elementos en común que envuelven a las noticias que se traduce en la distribu-
ción masiva.  

No es una novedad que el periodismo ha utilizado estrategias para que su contenido tenga mayor distribución, 
pero en la era digital se han disparado los métodos para la viralización de su producción periodística. Hay que 
entender, sin embargo, que el encuadre de las noticias sigue siendo una clave importante para el desarrollo de 
la producción de contenido noticioso. De hecho, cobra mayor importancia la utilización del encuadre en la mo-
dernidad puesto que dicha teoría surgió a partir de la psicología social (Aruguete, 2017), lo que permiten cono-
cer cómo los usuarios interpretan las noticias siguiendo ciertos parámetros sugeridos. Estos indicadores en-
marcan una noticia de la siguiente manera: se seleccionan ciertos aspectos de la realidad para volverlos más 
destacados, definiendo un problema particular, dándole una interpretación causal, evaluación moral y final-
mente una prescripción o recomendación para su tratamiento (Entman, 1993). Una noticia puede ser más o 
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menos creíble dependiendo de las características atribuidas a la misma y en la medida que estas empatan con 
los marcos cognitivos de las personas, dependiendo de su contexto cultural. Así por ejemplo, si hay un conflicto 
armado entre dos potencias, dependiendo de donde se insertan los medios de comunicación encuadrarán las 
noticias con fotos dramáticas, textos alarmantes y fuentes que refuercen esa creencia.  

Si bien el encuadre supone el establecimiento de ciertos parámetros que permiten destacar un evento (Entman, 
1993) no todos estos encuadres tienen los efectos en las personas ya que dependen del grado de aproximación 
cultural en el cual interactúan los medios de comunicación y la opinión pública para construir el significado co-
mún de la realidad (Neuman et al., 1992). Gamson y Modigliani (1989) encontraron que el conocimiento común 
de la realidad social implica tanto a los medios de comunicación como a las cogniciones ciudadanas y esta in-
terdependencia solamente es posible en un marco contextual amplio que “implica una variedad de posiciones, 
en lugar de una sola, lo que permite un grado de controversia entre quienes comparten un marco común” 
(Gamson & Modligliani, 1989: 3). Así, por ejemplo, liberales y demócratas son dos opiniones distintas que a su 
vez pueden reflejar un marco compartido. En torno al debate de la energía nuclear, Gamson y Modigliani (1989) 
hallaron que habían 4 marcos generales dentro de los cuales se debatían estos temas en los medios de comu-
nicación y en la opinión pública: conflicto, progreso, preocupaciones ambientales y moralidad.  

Partiendo del construccionismo, Neuman, Just y Crigler (1992) se preguntaron ¿cómo los ciudadanos llegan a 
comprender los acontecimientos mundiales? En un mundo atestado por una diversidad de medios de comuni-
cación, ¿cómo eligen los medios informar y caracterizar los problemas críticos que enfrenta la sociedad? A partir 
de estas cuestiones centrales lograron articular 4 encuadres genéricos (Gamson & Modligliani, 1989; de Vreese, 
2003; Matters, 2009) lo llaman paquetes, que engloban a los temas críticos que son los más utilizados tanto por 
los medios como por la ciudadanía para dar sentido a los acontecimientos críticos, estos son: el conflicto, las 
consecuencias económicas, el interés humano y la moralidad.  

Marco de conflicto  
 
Semetko y Valkenburg (2000) hallaron que el marco de conflicto es el más utilizado en los encuadres noticiosos, 
no obstante agregan que este marco reduce las posibilidades de un debate al retratar las noticias de forma 
simplista en amigos vs enemigos. Sucede que los conflictos son el centro de la actividad humana, de ahí que los 
medios tengan tantas representaciones de este enfoque porque juega con los sentimientos (Brady et al., 2017) 
y es que las emociones tienen un papel importante a la hora de compartir información (Heimbach et al., 2015). 
Trilling et al (2017) encontraron que los artículos con marco de conflicto se compartían en Twitter y Facebook 
un 11% y un 9% más, respectivamente. Cabe decir que el miedo a la evaluación negativa puede hacer que las 
personas sean más reacias a transmitir noticias negativas, como las que involucran conflictos (Rosen & Teeser, 
1972); de aquí una de las motivaciones para compartir en redes sociales sean la gestión de impresiones pues las 
historias positivas tienden a compartirse con más frecuencia que las negativas (Berger, 2014) (Capella & Alba-
rracín, 2015). 

Como apuntan (Thankachan & Pe., 2019: 63): “los marcos de conflicto son particulares en la proyección de 
disputas”, y sabemos que la contienda siempre atrae curiosidad. Ante aquello, los medios de comunicación 
tienen que guiar sus enfoques hacia la producción de contenido que compita en el mercado mediático. Si hay 
poco tiempo para observar una noticia, basta con leer el titular para enganchar al lector. La manera más efi-
ciente es la actividad humana en disputa, como dice (Zillmann et al., 2004: 60): “Los enfrentamientos entre 
fuerzas opuestas, ya sean naciones en guerra, partidos políticos, vecinos en disputa o amantes celosos, han sido 
las noticias a lo largo de los siglos”; de ahí que enmarcar los conflictos sea a priori una práctica periodística no 
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problematizada, pues suponen que los conflictos siempre generarán atracción, y eso ya es una noticia, más allá 
de si es o no verdad. Patterson (1990) examinó que los medios de comunicación enmarcaron las elecciones 
electorales de 1988 como un juego en el que los candidatos se enfrentan entre sí, incluso aun cuando no hay 
ningún conflicto de por medio. McDougall y Pollard, (2012), por su lado, señalaron que no solo en política sino 
en el combate es donde la gente tiene más interés por leer una noticia; pues, para ellos, los reporteros de noti-
cias buscan buenas peleas. 

Marco de consecuencias económicas 
 
A diferencia del conflicto que puede ser retratado en todas sus variaciones, dependiendo de cada medio de 
comunicación y la proximidad con el tema (Semetko & Valkenburg, 2000), el encuadre de las consecuencias 
económicas es menos utilizado porque si bien el objetivo es informar sobre el resultado en términos económi-
cos de decisiones políticas, individuales o sociales siempre estarán guiados por un léxico más técnico y por tanto 
aparecerán con más frecuencia en periódicos menos populares pero más serios (Neuman et al., 1992; Semetko 
& Valkenburg, 2000). El encuadre de consecuencias económicas es cognitivamente más exigente y complejo 
que el interés humano o los encuadres de conflicto, en parte porque exige el uso de lenguaje especializado 
(Bachmann, 2005), además que su información puede ser menos atractiva y persuasiva (Zillmann & Brosius, 
2000; Valenzuela et al. 2017), el marco de las consecuencias económicas no tiene relevancia en Twitter como sí 
lo tiene en Facebook. Las historias con un ángulo económico tienen en promedio 53 veces menos compartidos 
en Facebook que las historias sin este ángulo. Los usuarios de Facebook son percibidos como menos hábiles 
cognitivamente, a diferencia de Twitter donde hay personas más preparadas y que buscan directo la noticia o 
sus referentes.  

Marco de interés humano 
 
Neumann et al (1992) describieron esto como el marco del ‘impacto humano’ y, junto al conflicto, encontró que 
era un marco común en las noticias. Para estos autores, la competencia en el campo periodístico lleva a que 
ofrezcan productos que capten la atención de las audiencias y el hecho de aportar un rostro humano a los even-
tos genera empatía. “tal marco se refiere a un esfuerzo por personalizar las noticias, dramatizar o “emocionar” 
las noticias, para captar y retener el interés de la audiencia” (Semetko & Valkenburg, 2000: 96). Los medios de 
comunicación reducen la realidad a la intriga y al drama humano  

 Debido a que el marco del impacto humano, como se indicó anteriormente, tiende a confundir los relatos de 
infortunios con los relatos del sufrimiento de las personas a su paso, este marco se dividió en dos: un marco de 
infortunio que detalla calamidades y catástrofes experimentadas sin detenerse en sus secuelas emocionales, y 
un marco de agonía que, aunque necesariamente indicaba desgracias, se centraba en trastornos emocionales: 
aprensiones y miedo, ira y rabia, desesperación y dolor (Zillmann et al., 2004). 

Para Vicent et al. (1997) las noticias se centran más en la figura política que en las fuerzas institucionales que 
afectan de manera más profunda la vida ciudadana. Bajo el precepto de que los ciudadanos están interesados 
en otras personas este encuadre personaliza los problemas, de ahí que estos encuadres tengan más resultados 
si son escritos a manera de crónicas. Estos valores noticiosos, dicen los autores, sirven como ganchos para pre-
sentar temas o eventos particulares a los espectadores de tal manera que estos se interesen en la noticia. Hong 
(2013) observa que mediante la ejemplificación personal las noticias pueden ser mejor captadas porque están 
más personalizado ya que la historia no es sobre un impacto general sino sobre una persona en particular. En 
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esta misma línea, el autor critica que al centrarse tanto en la personalidad la información puede volverse simple 
y dramática lo que desvía el objetivo final de una noticia que es informar.  

Marco de moralidad 
 
Hablar de moralidad es introducirse en el mundo social, pues a partir de este contexto se configuran los modos 
de relacionarse y de ver el mundo de una u otra forma, así también permiten establecer valores y creencias que 
dirigen el accionar de ciertas culturas. Pero en la modernidad, las redes sociales pasaron de ser presenciales a 
virtuales de manera que si el círculo social influía en el sujeto ahora este individuo está a la deriva de opiniones 
que pueden ser contradictorias con su realidad más próxima y la comunicación es el nudo que enlaza a una 
interdependencia de opiniones, gustos, hábitos y tradiciones globales. Sin embargo, para Brady et al. (2017) las 
emociones son el vehículo que produce una generalización de moralidades aun cuando el tema moral no esté 
involucrado en el contenido. “Si la moral está profundamente ligada a la emoción, entonces la transmisión so-
cial de la emoción probablemente juega un papel clave en la transmisión de la moralidad a través de las redes 
sociales” (Brady et al., 2017: 7313). Como afirman Semetko y Valkenburg (2000) este marco pone el acento en 
eventos, problemas o temas que contienen principios religiosos o prescripciones morales de cómo comportarse 
o diferenciarse de los malos.  

Si bien este es el encuadre menos utilizado en el periodismo (Neuman et al., 1992; Semetko & Valkenburg, 
2000) no deja de tener relación con los otros encuadres genéricos. Como demostraron (Vicente et al., 1997) una 
noticia expuesta con diferentes marcos puede influir en los sentimientos y acciones de los lectores. Valenzuela 
et al. (2017) hallaron que el marco de moralidad tiene más probabilidades de ser compartido en Facebook y 
Twitter. Las noticias con marco moral se comparten en Facebook un 75% más que las noticias sin ese marco; 
en Twitter un 54% más. El marco moral está presente en varios artículos virales relacionados con temas sociales 
y culturales. Y es que al poner un evento noticioso en contexto de valores, prescripciones morales, mensajes 
normativos y principios religiosos (Semetko & Valkenburg, 2000; Valenzuela et al., 2017) hay más probabilida-
des de que tenga mayor aceptación en el público pese que según Neumann et al (1992) no parecen tener fre-
cuencia en el periodismo porque rompe abiertamente con la idea de objetividad.  

Metodología y objetivos 

La construcción metodológica del presente artículo de investigación deriva de la necesidad de analizar, con 
base en preceptos teóricos de la teoría de la construcción de los encuadres mediáticos establecida por Semetko 
y Valkenburg (2000), tomando como objeto de estudio la construcción del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 
en las plataformas digitales de los medios BBC News y Rusia Today. Se parte de la base entender cuáles son las 
implicaciones del conflicto de estas dos naciones desde la mirada de dos medios de comunicación, partiendo 
de la hipótesis de que en este tipo de sucesos que transgreden la vida pública y alteran el desarrollo de las rela-
ciones internacionales suele haber contraposiciones discursivas entre los actores involucrado; en tanto si bien 
se parte de la teoría del establecimiento de la agenda, los medios de comunicación –presentes como institucio-
nes, a la par de entidades empresariales y dotados de intereses editoriales y mercantiles determinados (Li-
ppmann, 2003[1922]; McCombs, 2006[1972])–  difieren de criterios de objetividad en el tratamiento de la infor-
mación y siempre su base constitutiva incidirá en cómo se codifica y transmiten los mensajes a la audiencia. 

Así, la hipótesis central del artículo de que la agenda de los medios objeto de estudio está parcializada hacia 
alguna de las partes involucradas, lo que denota la existencia de intereses políticos y editoriales determinados 
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y, en consecuencia, se transmiten mensajes sesgados a la audiencia. Por ello, considerando estos elementos 
centrales, el proyecto toma como objeto de análisis las noticias emitidas en los diarios Rusia Today y BBC News 
en el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 14 de marzo del 2022. De ese modo, el corpus se consti-
tuye de la siguiente manera: 

Tabla 1. Corpus de análisis cruce entre medio y polarización 
 BBC News Rusia Today 

Facebook 42 64 
Twitter 125 177 

TOTAL medio 167 241 
TOTAL GENERAL 408 

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Se toma como columna vertebral del artículo la aplicación de método de análisis de contenido, empleado a 
menudo en el terreno de la comunicación política para analizar fenómenos de diversa naturaleza, en los cuales 
el autor necesite analizar grandes compendios de información (Neuendorf, 2002). El análisis de contenido, en 
palabras exactas, se constituye como un “procedimiento sistemático ideado para examinar el contenido de una 
información archivada” (Igartua, 2006: 181) partiendo de elementos teóricos clave y específicos para la investi-
gación, a la par de que se busca comprobar o refutar hipótesis previamente planteadas. 

La construcción de la matriz de análisis incorpora variables clave para determinar cómo se encuadra la guerra 
en estos medios de comunicación, bajo aspectos claves como: 1) existencia o carencia de criterios de cientifici-
dad de la noticia, 2) tono –positivo, neutral de la noticia–, 3) tendencia de la noticia –en tanto favorezca a un 
actor o sector determinado– , 4)  temática de la noticia,  5) actor principal, 6) antivalor, 7) nivel de polarización, 
8)  tipo de lenguaje, 9)  encuadre empleado y otras variables de carácter descriptivo que aporten a la codifica-
ción de cada unidad de análisis en cuestión. De ese modo, se procede a realizar una serie de cruces para res-
ponder a una serie de objetivos secundarios del artículo: en primer lugar, determinar el posicionamiento de los 
medios en relación con los actores involucrados; luego analizar el uso de los encuadres mediáticos y sus impli-
caciones; seguidamente determinar el grado de cientificidad de la información y por último identificar los gra-
dos de polarización y la presencia de antivalores en las noticias. De este modo, se determinará el posiciona-
miento de los medios en el conflicto.  

Resultados y discusión 

Al cruzar las variables de medio y bases científicas, se determina que un alto nivel de relación entre el 
medio y las bases científicas, reflejado en el Chi-cuadrado de Pearson (equivalente a 99% de significa-
tividad) una mayoría representativa de las noticias no dispone de bases científicas, lo cual llama a so-
bremanera la atención en una temática con tantas implicaciones a nivel geopolítico como lo es el con-
flicto de Rusia-Ucrania. En este orden, 223 noticias de Rusia Today carecen de criterios objetivos, da-
tos o información de sustento en su construcción. 
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Gráfico 1. Cruce entre medio y bases científicas 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Tabla 2. Cruce entre medio y polarización 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,222a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 27,169 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,065 1 ,000 
N de casos válidos 408   
a. 4 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,41. 

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Ello va de la mano con la tendencia favorable de Rusia Today hacia la construcción de Rusia, frente al 
caso de la BBC y su contraposición a la irrupción de dicho país en territorio ucraniano. En este sentido, 
se determina inicialmente que la naturaleza de este hecho tiene implicaciones a nivel individual (psi-
cológico), social y político de la temática (que implica pérdidas humanas y materiales) y que propicie 
a que se tome posición abiertamente a favor de alguna de las partes involucradas en el conflicto. 

 

Gráfico 2. Cruce entre medio de comunicación y antivalor 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

  

1 129 177 1

223

137

0

50

100

150

200

250

Rusia Today BBC

Algunas bases científicas

Neutral

Pocas bases científicas

Sin bases científicas

Opinión

25
33

102

45

23

45 4
13

34

68

46

0

20

40

60

80

100

120

Rusia Today BBC

Xenófobo

Confrontativo

Autoritario

Prepotente

Excluyente

No aplica



Jhonatan Lara-Aguiar et al.  

 

90 
 

Tabla 3. Cruce entre medio de comunicación y antivalor 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,285a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 44,733 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,006 1 ,939 
N de casos válidos 408   
a. 9 casillas (45,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,41 
. 

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Como segundo cruce con alto nivel de significatividad, reflejado en el Chi-cuadrado de Pearson (99%), 
se presenta la relación entre el medio y el principal antivalor reflejado en la noticia. De manera más 
evidente en el caso de Rusia Today el principal antivalor es el Confrontativo y se hace presente en 102 
noticias corpus de dicho medio, mismo que aplica a los 45 casos en el diario BBC, cifra cónsona con las 
46 noticias en las que no aplica la existencia de algún antivalor. Se presencia que un segmento repre-
sentativo de las noticias analizadas presenta antivalores en su construcción, lo cual va de la mano con 
que en el apartado anterior se identificó ausencia de bases científicas. Esto podría deberse a una cons-
trucción de la noticia que refleje elementos predominantemente negativos del conflicto bélico, sin 
necesariamente tomar posicionamiento a favor o en contra de uno de los líderes-nación involucrados 
en el proceso (Rusia y Ucrania, respectivamente). 

 

Gráfico 3. Cruce entre tendencia y encuadre del mensaje 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Tabla 4. Cruce entre tendencia y encuadre del mensaje 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,752a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 106,161 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 7,218 1 ,007 
N de casos válidos 408   
a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,82.  

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

El tercer cruce se lleva a cabo tomando las variables de tendencia y encuadre del mensaje. Partiendo 
de que el Chi-cuadrado expresa 99% de significatividad, 1) el encuadre de ‘atribución de responsabili-
dad’ se manifiesta en mayor medida cuando la tendencia es expresamente en contra de la invasión 
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(38 de 106 casos), mientras que 2) el encuadre de conflicto se construye mayormente en una visión 
‘pro-Rusia’ (51 de 287), dato que llama la atención, ya que en cruces anteriores se arrojó el dato del 
bajo nivel de bases científicas en la construcción de este fenómeno. 

Resulta consecuente a los resultados previos este hecho, ya que la carencia de bases científicas y el 
favorecimiento de un actor político u otro (en este caso en un conflicto bélico que involucra dos nacio-
nes) podrían estar de la mano, pero se podría determinar en principio que el favorecimiento de la cons-
trucción de Rusia como actor político pudo llevarse a cabo de manera explícita (mostrando más datos 
negativos de un escenario que de otro, resaltando testimonios o posiciones en las que el medio no 
tome posición de manera directa, etcétera). 

Ahora, 3) el encuadre de ‘consecuencias económicas’ se hace presente en mayor medida (aunque po-
dría no ser una cifra representativa (13 casos de 32) igualmente en contra de la irrupción de Rusia en el 
territorio ucraniano. Por último, y ya que el encuadre de modalidad se manifiesta en solo 2 casos, 4) 
el encuadre de ‘interés humano’ mayormente se vislumbra en las noticias (26 casos de 84) cuando la 
tendencia es mensaje de concientización, en este caso puede ser interpelando a los aspectos negati-
vos que generan este conflicto, ya sea la migración, o las perdidas humanas.  

 
Gráfico 4. Cruce entre medio y tendencia del mensaje 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Tabla 5. Cruce entre medio y tendencia del mensaje 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 134,462a 8 ,000 
Razón de verosimilitudes 153,342 8 ,000 
Asociación lineal por lineal ,427 1 ,513 
N de casos válidos 408   
 
a. 6 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,41. 

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

En el cuarto cruce (de 99% de significatividad) se relacionan el medio de comunicación con la tenden-
cia de la noticia. En el caso de Rusia Today, la tendencia predominante es ‘pro-Rusia’ (73 noticias), de 
la mano con el dato arrojado en la relación de este hecho con el encuadre. Se determina entonces, en 
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líneas generales, que Rusia Today mayormente encuadra el conflicto con un posicionamiento favora-
ble de Rusia, lo que a su vez se lleva a cabo sin bases científicas. En segundo término, la BBC en cambio 
presenta una tendencia mayormente en contra de la irrupción rusa en territorio ucraniano (76 casos), 
lo cual va igualmente de la mano con el dato arrojado en la relación de dicha tendencia con el encuadre 
de atribución de responsabilidad. 

En este caso, dentro de los hallazgos más relevantes que se han venido desarrollando, al tomar en 
cuenta los datos de este cruce se va determinando que la BBC toma una postura mayormente en con-
tra del conflicto y Rusia Today un encuadre a favor de Rusia, un hecho potencialmente polarizado. La 
BBC establece atribución de responsabilidad hacia Rusia de las pérdidas humanas y materiales del 
conflicto, mientras que Rusia Today, si bien no se posiciona de manera directa a favor de la ofensiva 
rusa hacia Ucrania, el posicionar atributos o datos que construyan positivamente la imagen de Rusia 
en el conflicto, permite hacer hincapié en la postura opuesta al medio británico en relación a la guerra. 

Gráfico 5. Cruce entre encuadre y tono 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Tabla 6. Cruce entre encuadre y tono 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 88,968a 28 ,000 
Razón de verosimilitudes 85,960 28 ,000 
Asociación lineal por lineal 6,674 1 ,010 
N de casos válidos 408   
 
a. 2 casillas (47,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,401 

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

El penúltimo cruce se lleva a cabo entre las variables de encuadre y antivalor. En primera instancia, se 
identifica que el tono sensacionalista es el que predomina en todos los encuadres, seguido del nega-
tivo. Esto llama la atención debido a que en cruces anteriores se detectó carencia de bases científicas 
y el encuadre de un mensaje bajo tonos negativos o sensacionalistas podría diferir de dichos datos. Se 
parte de la premisa de que el mensaje pudo estar encuadrado tomando posición de manera abierta 
hacia alguna de las partes involucradas. 
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Gráfico 6. Cruce entre polarización y tono 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Tabla 7. Cruce entre encuadre y tono 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 85,531a 28 ,000 
Razón de verosimilitudes 73,582 28 ,000 
Asociación lineal por lineal ,472 1 ,492 
N de casos válidos 408   
 
a. 2 casillas (72,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02 

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Los cruces anteriores han ido mostrando atisbos de la potencial polarización en la construcción temá-
tica del conflicto Rusia-Ucrania, lo cual se sustenta con los datos recopilados tras cruzar las variables 
de encuadre y tono –con 99% de significatividad expresada en el Chi-cuadrado–, donde el nivel ‘muy 
polarizado’ es significativamente superior al resto de los datos obtenidos, especialmente cuando se el 
tono del mensaje era sensacionalista –posiblemente para resaltar atributos de alguna de las partes– o 
negativo –para descalificar a la contraparte– (como ambos extremos). Así, se va determinando que la 
construcción del conflicto carece de criterios de objetividad, lo cual resalta más en el caso de Rusia 
Today y su posicionamiento a favor de la ofensiva rusa en el proceso. 
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Gráfico 7. Cruce entre tipo de lenguaje y tendencia 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Tabla 8. Cruce entre tono y tendencia 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,005a 40 ,000 
Razón de verosimilitudes 80,458 40 ,000 
Asociación lineal por lineal ,001 1 ,972 
N de casos válidos 408   
a. 35 casillas (64,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,01 

Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

Como último cruce se trae a colación la variable de ‘tono’, la cual se relaciona con la ‘tendencia’ de la 
noticia. Como datos relevantes –en primer lugar el Chi-cuadrado expresando 99% de significatividad– 
se destaca que el tono sensacionalista se presenta mayormente cuando la tendencia es en contra de 
la invasión. Asimismo, el carácter ofensivo predomina en las noticias en las que la tendencia es ‘pro-
Rusia’. En este sentido, y partiendo de los datos obtenidos en los cruces anteriores, es posible inferir 
que el medio BBC es mayormente sensacionalista al enmarcar la guerra en contraposición a la postura 
rusa de irrumpir en territorio ucraniano y encaminar una ofensiva. Asimismo, Rusia Today podría cons-
truir la guerra –desde el punto de vita mediático– favoreciendo la imagen de Rusia como nación. 

Discusión y conclusiones 

Partiendo de los principales datos obtenidos, es posible establecer que la construcción temática del 
conflicto Rusia-Ucrania carece de bases científicas en el proceso, así como también de altos niveles de 
polarización, presencia de tonos sensacionalistas y negativos y una bifurcación en la visión del bien y 
el mal en el conflicto. En primer lugar, Rusia Today tiende a favorecer significativamente la imagen 
del gobierno ruso, mientras que la BBC está abiertamente en contra de la guerra, lo que denota clara-
mente la existencia de dos bandos inclusive en el terreno mediático y es un atisbo de los potenciales 
intereses editoriales y relacionales de cada estructura. Los cruces presentados tienen el común el dato 
de 99% de significatividad expresada en el Chi-cuadrado y de forma lineal van sustentando los resul-
tados de un contexto bélico enmarcado desde dos posturas, ya sea resaltando elementos favorables 
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de un actor o sector específico, resaltando sus valores o atributos (McCombs, 2006[1972]) u omitiendo 
elementos desfavorables para los intereses de cada medio silencio (Noëlle-Neumann, 1995). 

 

Gráfico 8. Encuadre según el medio de comunicación 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de base de datos de SPSS 

El encuadre de conflicto es el más predominante en el caso del medio ‘Rusia Today’ en 150 casos (po-
tencialmente resaltando una postura pro-Rusia), mientras que el de ‘atribución de responsabilidad es 
el que más destaca en la BBC con 79 noticias (en cierta medida en contraposición a la ofensiva rusa). 
En este sentido, se sustenta una vez más la dicotomía de la construcción de la guerra en estos diarios 
digitales y se resalta a su vez la problemática derivada de dos aristas de opinión publicada –construc-
ción de la opinión pública desde la perspectiva de los medios (Miralles, 2001); en tanto, lo que no está 
publicado en ellos, no existe y representan un marco de acción para los lectores (Lippmann, La opinión 
pública, 1964[1949])–. 
Entonces, se comprueba la hipótesis planteada en el cuerpo metodológico, en tanto el diario Rusia 
Today favorece la perspectiva rusa en el conflicto, mientras que el medio BBC News favorece a Ucra-
nia (en tanto rechaza la irrupción en su territorio por parte de su vecino, el gigante asiático. Asi-
mismo, la construcción de las noticias presenta altos niveles de negativismo, polarización a la par de 
limitadas bases científicas, lo cual pone en tela de juicio la criticidad de su contenido.  En conclusión, 
según estos datos, en los dos medios existe una fuerte presencia de paralelismo político, promo-
viendo lecturas e interpretaciones, en función de un Nosotros-Ellos como principal característica del 
tratamiento informativo, generando así una cobertura sobre la base de un negativismo mediático, 
no solo de las perdidas humanas, o desastres materiales de la guerra, sino además, en el terreno po-
lítico e ideológico.  
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