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RESUMEN (en español) 
 

 
Introducción: La necesidad de explicar al mundo lo que ocurría, así como hacerles 

partícipes en la toma de decisiones provocó que los medios de comunicación creasen 

secciones específicas. Este hecho ha consolidado la divulgación científica y sanitaria, 

contribuyendo a un incremento de la cultura científica y a la formación de un criterio 

informado y reflexivo útil para la realización de la toma de decisiones sobre su propia 

salud. Además, los medios de comunicación pueden ser útiles para la formación de 

una cultura medica en estudiantes de medicina y ciencias de la salud. Varios estudios 

han dejado de manifiesto que la información de la prensa relacionada con medicina 

tiene una calidad aceptable. El objetivo general de esta tesis doctoral fue confeccionar 

una colección de textos periodísticos y proponer el marco teórico de su potencial 

interés en diferentes ámbitos de la formación de estudiantes de medicina y ciencias 

de la salud, aportando una aproximación a la transformación de un texto periodístico 

en material docente. 

Material y Método: Esta Tesis Doctoral se realizó utilizando la COlección de Noticias de 

PREnsa de la Universidad de Oviedo (CONPRE-Oviedo). Está compuesta por textos 

publicados entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de diciembre de 2016 de la edición 

nacional del diario El País, también se incorporaron textos en menor cantidad de otros 

diarios, como La Nueva España. La colección contiene textos relacionados con la práctica 

medica. Esta compuesta por varias temáticas (Ciencia y Tecnología, Medicina y 

Medicamentos) en las que se ha analizado la información prevalente de los textos, 

identificando y clasificando aspectos relacionados con la ciencia, las enfermedades, y 

usuario
Lápiz



                                                                

 
 

 

los medicamentos. Los textos periodísticos se distribuyeron en diferentes categorías 

periodísticas y se evaluó la calidad informativa según tres indicadores de calidad. Con 

el fin de explorar el potencial formativo en estudiantes de medicina se han identificado 

las competencias a cuya adquisición pueden contribuir los textos periodísticos. 

Nuestro trabajo describe la experiencia formativa en la utilización de estos textos en 

alumnos de primero del Grado en Medicina durante el curso 20/21.  

Resultados: La colección contiene 7688 textos periodísticos con una media de 480,5 

textos/año. De ellos, 5894 fueron distribuidos en: medicina y salud (26%), 

medicamentos (25,5%) y ciencia y tecnología (25,1%). Los grupos de noticias presentan 

una distribución oscilante, mostrando un patrón agudo o un patrón crónico. El orden 

de frecuencia de los cinco grupos de enfermedades más representados fue: 

enfermedades infecciosas y parasitarias > embarazo, parto y puerperio > 

enfermedades del aparato respiratorio > neoplasias > factores que influyen en el 

estado de salud y contacto con los servicios sanitarios. Se identificaron 326 y 265 textos 

relacionados con la gestión sanitaria y la salud publica respectivamente. Estos artículos 

son preferentemente informativos, de fuente institucional e incluidos en su mayoría 

en la sección de Sociedad. Los textos de medicamentos (n=1969) mas frecuentes 

clasificados según la clasificación ATC son el grupo J (antinfecciosos para el uso 

sistémico) > G (sistema genitourinario y hormonas sexuales) > L (agentes 

antineoplásicos e inmunomoduladores) > N (Sistema Nervioso). Se trata de 

documentos principalmente informativos, con enfoque científico y la fuente principal 

es la del experto. Los textos periodísticos pueden tener un interés formativo con el 

objetivo de conocer avances científicos, adquisición de lenguaje médico, analizar el 

contexto sociológico de la salud, conocer la imagen social del profesional sanitario y 

abordar competencias transversales del curriculum de medicina (valores 

profesionales, habilidades de comunicación, salud pública, fundamentos científicos de 

la medicina y análisis critico de la formación). La experiencia formativa con los alumnos 

sugiere que los textos periodísticos utilizados identifican aspectos sociales de la 

medicina, identifican un problema médico, documentan la enfermedad, comprenden 

los términos médicos clave, y sugieren soluciones al problema planteado en los textos.  

Conclusiones: los textos periodísticos sobre medicina y salud, medicamentos y ciencia 

y tecnología tienen una importancia creciente en los medios de comunicación. Los 



                                                                

 
 

 

análisis de calidad demuestran que los textos sobre medicamentos cumplen buena 

parte de los criterios de calidad. Nuestro trabajo apoya la potencial utilidad formativa 

de los textos periodísticos. 

 
 

RESUMEN (en Inglés) 
 

 

Introduction: The need to explain the world what was happening, as well as to make 

them participate in decision, made the media to create specific sections. This fact has 

consolidated scientific and health dissemination, contributing to an increase in 

scientific culture and the formation of an informed and reflective criterion useful for 

making decisions about their own health. In addition, the media can be useful for the 

formation of a medical culture in medicine students. Several studies have shown that 

the information in the press related to medicine has an acceptable quality. The general 

objective of this doctoral thesis was to prepare a collection of journalistic texts and 

propose the theoretical framework of their potential interest in different areas of the 

training of medicine students, providing an approach to the transformation of a 

journalistic text into teaching material. 

Material and Methods: This Doctoral Thesis was carried out using COlección de 

Noticias de PREnsa de la Universidad de Oviedo (CONPRE-Oviedo). It is made up of 

texts published between January 1, 2001 and December 30, 2016 of the national 

edition of the newspaper El País, texts were also incorporated in a smaller quantity 

from other newspapers, such as La Nueva España. The collection contains texts related 

to medical practice. It is composed of several topics (Science and Technology, Medicine 

and drugs) in which the prevalent information of the texts has been analyzed, 

identifying and classifying aspects related to science, diseases, and drugs. The 

journalistic texts were distributed in different journalistic categories and the 

informative quality was evaluated according to three quality indicators. In order to 

explore the educational potential of medical students, the competences to whose 

acquisition journalistic texts can contribute have been identified. Our work describes 

the formative experience in the use of these texts in first-year students of the Degree 

in Medicine during the 20/21 academic year. 



                                                                

 
 

 

Results: The collection contains 7688 journalistic texts with an average of 480.5 texts 

/ year. Of these, 5,894 were distributed in: medicine and health (26%), drugs (25.5%) 

and science and technology (25.1%). Newsgroups present an oscillating distribution, 

showing an acute or a chronic pattern. The order of frequency of the five most 

represented disease groups was: infectious and parasitic diseases> pregnancy, 

childbirth and the puerperium> diseases of the respiratory system> neoplasms> 

factors that influence the state of health and contact with health services. 326 and 265 

texts related to sanitary management and public health, respectively. These articles 

are preferably informative, from an institutional source and mostly included in the 

Society section. The most frequent drug texts (n = 1969) classified according to the ATC 

classification are group J (antinfectives for systemic use)> G (genitourinary system and 

sex hormones)> L (antineoplastic and immunomodulatory agents)> N (Nervous 

System) . These are mainly informative documents, with a scientific approach and the 

main source is that of the expert. Journalistic texts can have a formative interest with 

the aim of knowing scientific advances, acquisition of medical language, analyzing the 

sociological context of health, knowing the social image of the health professional and 

addressing transversal competences of the medicine curriculum (professional values, 

skills of communication, public health, scientific foundations of medicine and critical 

analysis of training). The formative experience with the students suggests that the 

journalistic texts used identify social aspects of medicine, identify a health problem, 

document the disease, understand medical terms, and suggest solutions to the health 

problem. 

Conclusions: journalistic texts on medicine, drugs and science are increasingly 

important in the media. The quality analyzes show that the texts on medicines fulfill a 

good part of the quality criteria. Our work supports the potential formative utility of 

journalistic texts. 

 
 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  
EN  
Oviedo, 14 Octubre 2021 
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INTRODUCCIÓN

1. Introducción 

1.1. Los medios de comunicación como mediadores de la información 

en ciencia y medicina 

El pasado siglo XX se ha caracterizado, entre otros cambios, por profundas 

transformaciones sociales y sanitarias generadas por el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. Una de ellas se produjo en el campo de las ciencias de la vida con un 

considerable aumento de los conocimientos fundamentales y de los aplicados a la salud 

(Sánchez Ron, 2000; Muñoz, 2001; Venter, 2013). De hecho, el desarrollo de la Ssica, la 

química y la biología, así como de sus aplicaciones tecnológicas e industriales, han 

transformado el mundo conocido en siglos precedentes, y le han impuesto un ritmo de 

desarrollo que diScilmente puede seguir un ciudadano medio de media edad. Este 

desarrollo acelerado ha facilitado la introducción en medicina de nuevos medios 

diagnósUcos y terapéuUcos impensables hace pocos decenios, ha cambiado el control de 

algunas enfermedades y, junto a algunas conquistas sociales, han contribuido al bienestar 

individual y social. Por estas razones, se suele hablar de un periodo histórico diferenciado 

más allá de la modernidad.  

Los historiadores y los sociólogos suelen establecer tres etapas en el desarrollo de la 

humanidad: a) En la primera (prehistoria), la vida de los hombres era armónica en todos 

los siUos y a todas las innovaciones les daba Uempo de llegar a todas las sociedades antes 

de que apareciera la innovación siguiente; b) La segunda duró hasta el año 1500 d.c. (unos 

4 milenios y medio), el cambio fue más rápido que la transmisión, de forma que las 

sociedades se fueron diferenciando entre sí. Aquí nacieron las religiones, las etnias y las 

1



INTRODUCCIÓN

diversas civilizaciones; c) finalmente, a parUr del siglo XVI “la aceleración de la velocidad 

de las comunicaciones sobrepasó el ritmo de cambio y nuestro “hábitat” empezó a 

unificarse, al menos en lo referente a la tecnología y la economía, aunque aún no en el 

aspecto políUco” (Harris, 2007).  

A mayor abundamiento, en las úlUmas décadas, la aceleración ha sido verUginosa, 

brutal y forzosamente traumáUca porque zarandea y erosiona la idenUdad autónoma de 

los pueblos. Se va conformando así la cuarta etapa que resultará tumultuosa, 

desconcertante y peligrosa en grado sumo, caracterizada por una desproporción entre 

generación de uUlidades y su asimilación social (Macionis y Plummer, 2008; Bauman, 

2006, 2010; Todorov, 2012; Rendueles, 2013). Los cambios más drásUcos se han 

producido sobre aspectos cienfficos, conductuales y sociológicos (políUcos, demográficos, 

económicos, laborales, morales y de organización social), situación que ha llevado al 

sociólogo alemán Ulrich Beck  (2006) a proponer dos Upos de modernidad: a) la primera 

modernidad, en la que la ciencia y la técnica contribuyen a la prosperidad y al progreso; y 

b) la segunda modernidad (postmodernidad), caracterizada por la sociedad del riesgo en 

la que el desarrollo tecnológico alcanzado en la primera modernidad  se ha converUdo en 

una suerte variada de riesgos asociados a ciertos abusos tecnológicos. 

De forma simultánea a este desarrollo cienffico y técnico, se ha producido una 

transformación sustancial de los medios de comunicación en los que el interés por 

explicar al mundo lo que ocurría, así como el derecho del público a saber y parUcipar en la 

toma de decisiones, convirUó a los medios de comunicación en un puente entre los 

centros de invesUgación y la población (Semir, 1996; Elías, 2008), provocó que los medios 

creasen secciones específicas (Elías, 2008; Lobera, 2017) y se organizasen para responder 

a un creciente interés ciudadano por la apropiación del conocimiento cienffico (López 

Cerezo y Gómez González, 2008; Lobera, 2017). Asimismo, la consolidación de la 

divulgación cienffica ha contribuido al empoderamiento de la población a través de una 

formación basada tanto en la adquisición de una conciencia tecno-cienffica como de sus 

repercusiones para la sociedad y para la salud. De hecho, diversos autores han 

demostrado que los medios de comunicación son instrumentos que contribuyen a la 

2
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formación de una cultura cienffica y sanitaria (Polino, 2008; Lopera, 2011; Laspra y 

Muñoz, 2014). 

La divulgación, entendida como comunicación al público general no especializado, se 

remonta al siglo XVII, pero sobre todo al movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII, 

cuando se comienza a observar la necesidad de aportar el conocimiento a la sociedad. 

(Calvo Hernando, 2002; González Alcaide et al., 2009; Nieto Galán, 2011). No es hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial, tras el alcance de la bomba atómica, y la 

necesidad de explicar al mundo lo que estaba ocurriendo cuando se genera un 

crecimiento conUnuo y una consolidación de la comunicación cienffica (González Alcaide 

et al., 2009; 2012; Semir, 2013). Avances tecnológicos derivados de los conflictos bélicos, 

así como los producidos en la biología, con la lectura del genoma, y en concreto de la 

medicina clínica (Elías, 2008; González Alcaide et al., 2012; González Silva, 2014) han 

favorecido la especialización de la información en los medios de comunicación. Las 

noUcias de ciencia y medicina pasaron de aparecer en la sección de Sociedad a secciones 

específicas. Desde periódicos internacionales, como New York Times, hasta los nacionales, 

crearon secciones y suplementos relacionados con la ciencia y la medicina. (Semir, 1996; 

Elias, 2008). Las noUcias ya no se agrupaban en áreas tan grande como es Sociedad, sino 

que se crearon subsecciones dentro de esta área o secciones propias. (González Borjas, 

2004).  

En nuestro país, a parUr de los úlUmos veinte años del siglo pasado, el crecimiento 

conUnuo de la producción cienffica española, específicamente de la medicina clínica ha 

favorecido (Semir, 1996) la especialización de la información de la prensa, haciendo que 

se creasen secciones específicas sobre ciencia y medicina (Semir, 1996; Elías, 2008), dado 

que La salud y la medicina cons5tuyen uno de los temas emergentes que más interés 

despiertan en la sociedad de esta primera década del siglo XXI, cada vez más concienciada 

de la importancia de adquirir hábitos saludables que contribuyan a mejorar su calidad de 

vida (Camacho Markina, 2010a). Ante esta situación, Los medios de comunicación de 

masas han respondido a este interés social aumentando considerablemente la can5dad de 

informaciones relacionadas con la salud (Camacho Markina, 2010a). El pionero en este 

ámbito fue La Vanguardia que, entre abril de 1962 y junio de 1968 publicó todos los 

3
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sábados una página denominada “Biología y Medicina”, posteriormente (en 1971) pasó a 

llamarse “La Vanguardia de la Medicina”, denominación que mantuvo hasta octubre de 

1982 en que se convirUó en un suplemento (Camacho Markina, 2010b). 

El periodismo sanitario empieza a consolidarse a parUr de la década de los 80. Por 

aquellas fechas, no había periodistas especializados, y fue la irrupción de dos hechos 

noUciables, el Síndrome Tóxico por aceite de colza y el SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida), lo que marcó un antes y un después en la evolución de las 

noUcias sobre salud y medicina, obligó a que la información fuera más especializada, 

empezó a considerarse a los periódicos como elementos importantes en la educación 

sanitaria (Ronco Lopez, 2014), y se inició la construcción de colecciones como El Informe 

Quiral que analiza la comunicación social de temas relacionados con medicina y salud a 

través de la prensa escrita desde 1996. Esta invesUgación realizada por la Fundación Vila 

Casas y el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad 

Pompeu Fabra reflejan de manera anual (figura 1) un incremento importante de este Upo 

de noUcias (Revuelta, 2006; Informe Quiral, 2021). 

 Posteriormente, en sepUembre de 1999, El País, diario de mayor Urada nacional, 

puso en marcha un suplemento de ciencia, representaUvo e importante, hasta nuestros 

días (Elías, 2008) e incluyó una subsección de salud (de un número variable de páginas) 

dentro de la sección actualidad. En fechas más recientes, El Mundo (2002) inició una 

sección diaria sobre ciencia, el ABC (2006) inició una sección de Ciencia y Futuro y el diario 

Público (2007) inició una sección dedicada a Ciencias (Camacho Markina, 2010b). 

Actualmente, en numerosos países existen medios dedicados a la alta divulgación 

cienffica, revistas de información general y diarios con informes periodísUcos 

relacionados con la medicina, las ciencias y los medicamentos, entre otros temas 

(Revuelta, 2006; Polino, 2008; Ronco López et al., 2014). Por otra parte, diversos estudios 

han demostrado que la información cienffica y sanitaria periodísUca Uene una calidad 

aceptable (Vallano, 2005; Westall, 2011; Sánchez-CasUllo, 2013). Además, las colecciones 

de estos textos periodísUcos permiten registrar la evolución de determinados temas con 

perspecUva temporal (Carrasco et al., 2017; González García y Palma Conceiçäo, 2017) y/o 
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abordar el desarrollo de la introducción de conceptos cienfficos y médicos a la cultura 

ciudadana (Alcibar, 2007; Díaz Rojo, 2011; González Silva, 2014). 

Un aspecto que ha contribuido de forma decisiva a este papel de los medios de 

comunicación ha sido la especialización periodísUca que reúne una serie de caracterísUcas 

(Esteve Ramírez, 2010): 

1. Credibilidad. Contribuye a la eficacia de la información porque uUliza fuentes 

creíbles, lo que aumenta la eficacia persuasiva del mensaje. Hoy está fuera de toda 

duda que la credibilidad de las fuentes uUlizadas en la elaboración de la 

comunicación condiciona la aceptabilidad pública de la misma. 

2. Selección. Cada vez son más abundantes las fuentes que pueden consultarse y / o 

que ofrecen información sobre un tema. Esto posibilita que el profesional de la 

información no uUlice una única fuente que puede distorsionar la información sino 

que puede contrastarla recurriendo a disUntas fuentes que, además, pueden 

aportar maUces complementarios.  

3. Control. El profesional de la información especializado adquiere control sobre sus 

propias fuentes pues, al mantener un contacto prolongado con las mismas, dispone 

de un historial de fiabilidad así como de las limitaciones de cada una de ellas.  
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4. Interpretación. El periodista especializado pretende ayudar al lector a disUnguir 

entre lo verdadero y lo falso y a comprender el texto mediante la presentación de 

un contexto en el que las noUcias tengan su adecuada significación. 

5. Enriquecimiento. Pretende transformar una noUcia “en bruto” en un texto 

asequible mediante la aportación de elementos y datos que ayudan a centrar la 

noUcia y atribuirle entorno y circunstancia.  

6.Contraste. Es decir, antes de la emisión, cada noUcia debe ser verificada y 

contrastada con el fin de evitar errores y equívocos.  

7. Auten5ficación. Se enUende por tal la labor de peritaje experto que puede ejercer 

un periodista especializado sobre una noUcia o un tema de dudosa procedencia o 

intención. 

8. Iden5ficación. Un periodista especializado conoce a los personajes / personas que 

emiten las noUcias, su biograSa, su competencia profesional y, por tanto, Uene un 

catálogo de credibilidad para cada una de sus fuentes.  

9. Por úlUmo, el periodismo especializado exige un acuerdo formal a largo plazo con 

la comunicación y con el lector, que se caracteriza por compromiso y 

responsabilidad, al amparo de los códigos éUcos de la profesión (Zalbidea, 2010). 

Sin embargo, a pesar de todo ello, se han producido algunas desviaciones de la 

calidad informaUva denunciada en varios medios y por diferentes enUdades. Algunas de 

las cuesUones que deberían evitarse se recogen en la tabla 1. 

A menudo, estas desviaciones pueden solucionarse con una adecuada comunicación 

entre los profesionales sanitarios y lo periodistas, si bien no siempre es posible dado que 

los intereses de unos y otros son, con frecuencia, divergentes. No en vano es claro que el 

interés periodísUco primordial es obtener una audiencia creciente mientras que los 

sanitarios buscan la difusión de los contenidos cienfficos; que unos trabajan a un ritmo 

más reposado que los otros, que suelen estar acuciados por la inmediatez, cuando no las 

reUcencias de una y otra parte a un intercambio dialogado de opiniones para obtener un 

texto eclécUco (Chimeno, 2004). 

6



INTRODUCCIÓN

Además, si miramos atentamente la labor de uno y otro colecUvo, no deben 

extrañar las reservas que con alguna frecuencia manifiestan los cienfficos dado que, 

como escribió Thomas S. Khun (Khun, 1996) en su obra La estructura de las revoluciones 

cienfficas No hay otras comunidades profesionales en las que el trabajo creador 

individual esté tan exclusivamente dirigido a otros miembros de la profesión, o sea 

evaluado por éstos. (…) Debido a que trabaja sólo para una audiencia de colegas que 

comparten sus propios valores y sus creencias, el cienYfico puede dar por sentado un 

conjunto único de normas. No necesita preocuparse de lo que pueda pensar otro grupo o 

escuela y puede, por consiguiente, resolver un problema y pasar al siguiente con mayor 

rapidez que la de los que trabajan para un grupo más heterodoxo. 

Sin embargo, no es menos cierto que el trabajo del cienffico ocurre en un contexto 

social determinado, es realizado por personas que viven inmersas en un medio social, y su 

acUvidad, tanto cienffica como social, puede ser observada con una mirada analíUca y 

críUca. En consecuencia, puede ser objeto de estudio cienffico desde diferentes ópUcas 

sociológicas (Latour y Woolgar, 1995), entre ellas la periodísUca que pretende contar a la 

sociedad la realidad sociológica, dentro de la que se encuentra la realidad cienffica y, en 

nuestro caso, sanitaria. Este papel es periodísUcamente muy relevante porque 
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Tabla 1. CuesUones que deben evitarse en la información periodísUca sobre salud. (Camacho Markina, 
2010a)

Cues5ones a evitar Descripción

Sensacionalismo
Evitar Utulares espectaculares que llaman la atención más por su carácter 
morboso o curioso que por la relevancia social del acontecimiento.

Falsas Expecta5vas
No crear falsas expectaUvas en enfermos que esperan soluciones para sus 
afecciones. No jugar con las expectaUvas de los ciudadanos.

Alarma social
Evitar desencadenar temores infundados sobre enfermedades o riesgos en 
enfermos crónicos. Evitar la esUgmaUzación de colecUvos de enfermos.

Exceso de tecnicismos
Traducir el lenguaje técnico especializado a un lenguaje llano y visual accesible a 
la mayoría de los lectores.

Excesiva simplificación 
de temas complejos

Se debe adaptar el esUlo a la audiencia a la que se dirige el escrito, respetando 
siempre el contenido original.

Publicidad encubierta
El periodista debe discernir lo que es información de lo que es publicidad 
encubierta y trasmiUr un mensaje níUdo al lector, al que debe privar de 
influencias interesadas de terceros.
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contextualiza el papel del cienffico y de los profesionales sanitarios en su medio natural, 

algo fuera de los objeUvos de las publicaciones profesionales de la ciencia y la salud (Elías, 

2003).  

 Por otra parte, un reciente trabajo realizado en nuestro país sugiere que sólo entre 

el 20% y el 25% de los periodistas cienfficos Uene una formación académica Utulada que 

combina periodismo y ciencia, mientras que un 35% de quienes ejercen el periodismo 

cienffico carecen de formación especializada en ciencia (Cassany et al., 2018). 

En todo caso, también parece claro que los médicos y otros profesionales sanitarios 

están cada vez más concienciados de la importancia de los medios de comunicación de 

masas como agentes fundamentales para la transmisión de conocimientos en salud que 

pueden contribuir a preservar su calidad de vida, como se ha reconocido desde hace unos 

años (Cotec, 2004; González Borjas, 2004).  

También contribuye a este entendimiento y a la calidad de la información de los 

textos periodísUcos, la consulta cada vez más frecuente y eficiente de un abundante 

catálogo de fuentes de información al servicio de los periodistas y del interés en la 

dimensión social de la medicina que aconseja el humanismo médico. La tabla 2 recoge 

algunas de estas fuentes documentales. 

Tabla 2. Fuentes de información uUlizadas en periodismo sanitario. (Camacho Markina 2010a).

Fuentes personales Fuentes documentales

Experto Agencias de noUcias y comunicación

Gabinetes de comunicación de hospitales Revistas cienfficas

Ruedas de prensa de las administraciones Otros medios de comunicación 

Movimientos sociales Bases de datos: OMS, WHO, Vademécum 
internacional, Agencias Europea (EMA) y Española 

de Medicamentos (AEMPS)Laboratorios de invesUgación 

Empresas farmacéuUcas
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1.2. Apropiación social de la ciencia médica y creación de una 

conciencia pública en salud.  

La principal función de los medios de comunicación de masas, y en concreto de la 

prensa escrita, consiste en dar a conocer hechos y opiniones que conforman un marco de 

convivencia informada. Sus noUcias suelen estar redactadas en lenguaje accesible a un 

amplio número de potenciales lectores, generalmente se refieren a hechos incidentales 

más que a cuesUones mantenidas en el Uempo exceptuando los reiterados arfculos sobre 

políUca, uUlizan con frecuencia fuentes oficiales y, en los úlUmos decenios, han otorgado 

una atención creciente a las noUcias sobre  ciencia y tecnología o sobre medicina y salud, 

mayoritariamente con un enfoque de divulgación mediante arfculos informaUvos  

(Revuelta y Oliveira, 2008; Cantabrana et al., 2020). 

El ejercicio profesional del periodismo, de esta forma convierte a la prensa en el 

vector principal de un relato que, transmi5do al espacio público, lo estructura y colabora 

en la construcción del país y de su cultura colec5va (PaUno, 2020). Es decir, La prác5ca 

profesional del periodismo ha permi5do a la prensa pasar de la posición de intermediario 

a la posición polí5ca de cuerpo intermediario, transformando a su público en ciudadanos. 

(PaUno, 2020).  

Bruno PaUno (2020), en su obra La civilización de la memoria de pez, nos deja este 

otro pensamiento que define la evolución de los medios de comunicación desde la 

irrupción de Internet: El valor de la información es superior al interés inmediato y personal 

que suscita. Produce lo que los economistas llaman externalidades, es decir, efectos que 

van más allá de su consumo inmediato. Estas externalidades son de orden cultural, social 

y polí5co. Económicamente, la transformación del lector en ciudadano 5ene un valor 

superior a la atención que este presta a la información. El nivel de pago necesario para 

obtener una información de calidad superó, con mucho, el equilibrio económico de la 

ac5vidad periodís5ca. Hacer pagar al “consumidor de información” por la totalidad del 

coste de producción es arriesgarse a reservar el acceso a la información a una minoría y 

provocar externalidades nega5vas: deterioro del debate público, imposibilidad de tener un 

9
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sistema democrá5co estable, no a causa de la diferencia de opiniones, sino a causa de la 

diferencia de nivel de información (PaUno, 2020). 

Actualmente se considera que la divulgación cienffica y sanitaria es indispensable 

para alcanzar objeUvos de apropiación social de la ciencia que contribuirá al incremento 

de la cultura cienffica, de apropiación ciudadana de una cultura de salud, de formación 

de criterio informado y reflexivo, y de formación de una conciencia cívica de acción 

enfocada tanto al correcto uso de las tecnologías como a la preservación de las conquistas 

sociales en salud y de afrontamiento de los riesgos de una sociedad tecnificada (López 

Cerezo y Gómez González, 2008; González–Alcaide et al., 2009; López Cerezo, 2018). 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el periodismo cienYfico sólo considera 

como ciencia a las ciencias naturales; otros ámbitos de conocimiento 5enen nombres 

propios y formas de trabajo totalmente diferenciadas como periodismo económico, 

periodismo de sociedad, periodismo educa5vo, entre otros (Elías, 2010). Al periodismo 

que aborda problemas de salud se le denomina periodismo sanitario. Por otra parte, es 

importante discernir entre periodismo y divulgación cienffica, pues si bien ambos se 

ocupan de la información que procede de los avances, intereses o hechos procedentes de 

la ciencia y los cienfficos, buscando la verdad y haciéndola pública, el objeUvo en ambos 

casos es diferente. La diferencia fundamental entre ambas acUvidades es que la 

divulgación la hacen, preferentemente, las fuentes y, en consecuencia, su obje5vo es 

beneficiar al entorno de la fuente. En cambio, el periodismo de divulgación cienffica, debe 

contextualizar un hecho cienffico con preguntas que tratan de dilucidar si tal o cual hecho 

aporta algo posiUvo a la sociedad, la relación coste-beneficio, la perUnencia de tal o cual 

desarrollo, el desUno de los recursos públicos inverUdos, o el comportamiento éUco de los 

cienfficos o las repercusiones éUcas derivadas de sus logros. Es decir, el periodismo de 

divulgación no persigue beneficiar a la ciencia, sino a la sociedad.  

De forma añadida al enfoque diferencial de la divulgación y el periodismo cienffico 

o periodismo sanitario, existe un problema de traslación del lenguaje técnico al lenguaje 

común o literario. A modo de ejemplo, se indica que El lenguaje cienYfico 5ende a un 

sistema de signos; es decir, puede escribir un texto cienYfico extenso sin necesidad de usar 
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términos del vocabulario del lenguaje literario. En cambio, el lenguaje literario suele ser 

deficitario en algunos aspectos. Abunda en ambigüedades, como cualquier otro lenguaje 

histórico, está lleno de homonimias, de categorías arbitrarias e irracionales, como el 

género grama5cal (Elías, 2010). 

Varios autores han desarrollado herramientas de evaluación de la noUcias de 

temáUca biomédica (Oxman et al., 1993; Moynihan, 2000) de cuya aplicación, diversos 

estudios sugieren que la calidad de la información en la prensa escrita es aceptable 

(Vallano, 2005; Revuelta, 2006) en buena medida por la mejora general de los medios y 

por la especialización de los profesionales del periodismo (Elías, 2008) y de los cienfficos 

(Marfn Sempere et al., 2007) en tareas de divulgación cienffica y sanitaria. De hecho, son 

cada vez más los diarios (El País, El Mundo, La Vanguardia, La Nueva España, etc.), las 

revistas (Muy interesante, Quo, Newton, Inves5gación y ciencia, etc.), y las publicaciones 

académicas (p.e. la revista Mètode) que abordan este comeUdo. En algunos casos, esta 

especialización ha dado lugar a libros de alta divulgación como El siglo de la ciencia 

(Sampedro, 2009), Editando genes: recorta, pega y colorea. Las maravillosas herramientas 

CRISPR (Montoliu, 2019); a contextualizaciones del desarrollo de los conocimientos como 

Tabla 3. Algunos de los temas que se abordan en la información sanitaria. (Chimeno, 2004; Revuelta y 
Oliveira, 2008).

Según Chimeno (2004) Según Revuelta y Oliveira (2008)

Información sobre derechos y deberes de los pacientes PolíUca sanitaria

Formación y praxis sobre especialidades médico-sanitarias 
y teorías clínicas y quirúrgicas 

Las cinco enfermedades más mediáUcas

Información sobre enfermedades: estados de salud, 
causas y sintomatología

Epidemias

InvesUgación sanitaria y farmacologica Cuidados de la salud

Medicinas alternaUvas: aspectos legales, teorías, técnicas 
y datos estadísUcos

Tabaco, fármacos e industria farmacéuUca

Cultura sanitaria sobre prevención y educación para la 
salud

Reproducción y sexualidad

Uso racional de medicamentos y recursos médico-
asistenciales

Drogas

Eutanasia
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Inmortales y perfectos. Cómo la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas (Macip, 

2008), o a la importante labor de deslindar ciencia y pseudociencia, creencias y evidencias 

tanto en los medios de comunicación como en el imaginario colecUvo como Medicina sin 

engaños (Mulet, 2015) o Contra la Simpleza. Ciencia y pseudociencia (Altschuler, 2017). 

De los datos precedentes se desprende que, a parUr de los estudios sobre cultura 

cienffica y salud, se pueden extraer algunas conclusiones. Entre ellas, que los ciudadanos 

demandan más información en salud, o que la valoración de cienfficos y médicos es 

profesional y socialmente elevada; pero también que uUliza preferentemente fuentes 

oficiales y que Uene carácter más informaUvo que educaUvo. Además, sugiere que la 

información sobre enfermedades condiciona la percepción que Uene el público sobre la 

gravedad de las mismas y que una información objeUva y pedagógica contribuye a una 

mayor comprensión de las mismas por la ciudadanía (Young et al., 2008; Aiestaran et al, 

2014; Ronco López, 2014; Lobera, 2017). 

La cobertura periodísUca de estas noUcias no siempre es constante o aparecen con 

la misma frecuencia, Gemma Revuelta (Revuelta y Oliveira, 2008) diferencia dos patrones 

(tabla 4) por un lado un patrón crónico o con un interés constante a lo largo del Uempo y 

por otro lado el patrón agudo o con un mayor interés durante un periodo menor de 

Uempo. Hablamos de patrón crónico en temáUcas como el cáncer, donde los medios de 

comunicación abordan avances en el tratamiento, el diagnósUco, o la prevención de la 

enfermedad durante un periodo de Uempo largo sin verse afectada su cobertura 

periodísUca a pesar de otros acontecimientos. Cuando se habla de patrón agudo o 

incidental, se ven reflejadas las epidemias (gripe A, ébola, etc), que aparecen y finalizan 

de manera rápida, y su cobertura esta limitada en el Uempo.  

En el ya mencionado trabajo de Revuelta y Oliveira (2008) se han idenUficado los 

modelos de interacción entre la prensa y la administración sanitaria que se recogen en la 

tabla 5. 
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Tabla 4. Caracterización de los patrones de cobertura periodísUca según el comportamiento de diversas 
variables.

Patrón agudo Patrón crónico

Evolución

Gran interés durante Uempo 
breve. Desaparecen de forma brusca. 

Aunque puede cronificarse

Interés constante, aunque puede 
tener oscilaciones en la curva. 

Ejemplos Gripe A, ébola, zika Cáncer, SIDA, políUca sanitaria

Portadas Aparecen con frecuencia Aparecen con menos frecuencia

Mime5smo
Aparece casi la misma 

información en diferentes diarios
Es raro que aparezcan textos 

similares en otros diarios

Dependencia de la 
actualidad

La evolución de la curva 
depende de otros acontecimientos

La evolución de la curva 
permanece constante

Tratamiento
Depende de agencias de prensa 

y otros medios de comunicación. 
Poco sensacionalismo. Son temas 

mas reposados y trabajados. 

Fuentes de 
información 

Poco especilizadas Más especializadas

Modificada de Revuelta y Oliveira , 2008

Tabla 5. Modelos de interacción entre la prensa y la administración sanitaria.

Modelo Caracterís-cas Ejemplo

Presión Los medios actúan como fuente de denuncia 

y críUca de las administraciones sanitarias. 

Provocando cambios en la toma de decisiones

Recortes sanitarios 

Financiación fármacos de la 

HepaUUs C

Alianza Los medios colaboran con la administración. 

Facilitan el contexto para una toma de 

decisiones a favor de estas.

Avances tecnológicos 

Plan sobre drogas 

UUlitarismo Los medios actúan como difusores de la 

información facilitada por las 

administraciones. No se involucran

Beneficios de las vacunas 

Beneficios de los cribados 

poblacionales

Modificada de  Revuelta y Oliveira, 2008
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1.3. Los medios de comunicación como instrumentos de educación 

ciudadana 

El incremento del interés por la ciencia producido en los úlUmos años, 

especialmente por su repercusión en la medicina y la salud, puede ser un factor 

importante para facilitar a la población información que mejore su cultura en medicina y 

salud. Los medios de comunicación, en concreto la prensa escrita, son un vehículo de fácil 

acceso y permanente en el Uempo (Revuelta y Oliveira, 2008; Lobera, 2017), por lo que 

pueden ocupar un lugar relevante en la alfabeUzación médica de la población (González 

Alcaide et al., 2009; Won Kim et al., 2018) y, por lo  tanto, en el empoderamiento para el 

cuidado respecto de su propia salud. Por otra parte, se asume que el público no experto 

adquiere la mayor parte del conocimiento cienffico y sanitario a través de los medios de 

comunicación (Lopera, 2011), apropiación que también ha sido puesta de manifiesto en 

estudiantes de medicina (Cantabrana et al., 2013; 2015). 

Los medios de comunicación han ido adquiriendo un papel relevante en la 

formación de una imagen del conocimiento y de las expectaUvas sobre salud de la 

sociedad (Riobó et al., 2016; Lobera,2017). En consecuencia, el espacio dedicado por los 

medios de comunicación a la información en salud ha crecido en los úlUmos decenios. 

Paralelamente, también se ha incrementado la credibilidad de la prensa en materia de 

salud. La base verídica de los textos periodísUcos es cada vez más sólida ya que se usan 

más y mejores fuentes para su elaboración. Además, en ello suelen coincidir factores de 

proximidad, magnitud e implicación social (Marfnez Segura, 2006), lo que contribuye aún 

más a atraer el interés individual y colecUvo. 

Por otra parte, dado que la Ley 33/2011 General de Salud Pública reconoce el 

derecho de los ciudadanos a ser informados, no es infrecuente que las administraciones 

competentes recurran a los medios de comunicación de masas para informar sobre 

algunas iniciaUvas o implementar campañas de salud pública (p. ej. de vacunación, 

anUtabaco etc.). Tampoco es infrecuente que se uUlicen los medios como base 

documental para realizar determinadas evaluaciones (p.ej. del desarrollo cienffico, del 

tratamiento dado a la innovación cienffica, o de la eficacia en la consecución de los fines 
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promovidos en las campañas) (Wakefield et al., 2010; 2011; González Silva, 2014). 

Adicionalmente, los medios de comunicación se han erigido en un foro para el debate 

público de problemas cienfficos, de acciones de salud pública, de políUcas en salud y de 

gesUón sanitaria. En ocasiones, los debates sobre salud desbordan el ámbito de los 

expertos y se trasladan al espacio público. Este hecho, si bien redunda en la formación 

críUca de la ciudadanía, puede tener consecuencias negaUvas derivadas de potenciales 

contradicciones entre expertos, lo que conduciría a desconcierto en la población y a la 

merma del crédito en la prácUca sanitaria (Tuells, 2016). 

En el úlUmo tercio del siglo XX es el momento en el que se observa la necesidad de 

“alfabeUzar” a la población en ciencia, es decir, educar y formar una opinión en ciencia y 

medicina (Semir, 2013). La relación entre médico y paciente se ha visto modificada en los 

úlUmos años, se ha pasado de una visión paternalista en la que el paciente asumía una 

posición pasiva, a una situación de igualdad en la que el ciudadano bajo el consejo del 

profesional y con la información adquirida toma decisiones sobre su propia salud. 

(Amador Romero, 2004) Crear una sociedad educada en ciencia y promocionar la cultura 

cienffica favorece la libertad en la toma de decisiones de una manera críUca, 

favoreciendo el bienestar general y facilitando la salud en general.  Este Upo de perfil 

poblacional se conoce como Crí5cos Implicados, es decir, son ciudadanos que conSan en 

los avances cienfficos pero Uenen en cuenta sus riesgos y efectos adversos (Laspra y 

Muñoz, 2014; Laspra Pérez y López Cerezo, 2018) 

Bien es cierto que se debe de diferenciar entre divulgación y “apropiación”, es decir, 

diferenciar entre comunicar y las diferentes formas en las que la cultura es uUlizada y 

dotada de significado por cada individuo. Hay una serie de factores que interfieren en la 

apropiación cienffica, como son el interés y la curiosidad por un tema, así como la 

uUlidad que pueda aportar a la vida del propio individuo. (Semir, 2013). De manera 

consecuUva desde los úlUmos 20 años en la encuesta realizada por el FECYT (Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología) dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, la medicina y la salud es el tema que mayor interés suscita en 

la población en general, sin embargo el nivel de información al que Uenen acceso sobre la 

temáUca es menor de lo deseado. A medida que aumenta la edad el interés en temas 
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relacionados con la salud se incrementa. De ahí el interés en el periodismo sanitario 

(figura 2). 

 

El mismo estudio sugiere que el interés de los ciudadanos es mayoritario en los 

temas sobre alimentación y consumo y sobre medicina y salud si bien consideran que el 

nivel de información recibida es inferior al interés que Uenen en la materia (Figura 3).  
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Este hecho requiere un esfuerzo complementario, posiblemente tanto en los 

contenidos como en los formatos, de la información ofrecida a los ciudadanos en los 

medios de comunicación de masas. No en vano, “El periodismo sanitario 5ene como 

función principal la divulgación médica; es decir, es un mediador entre los cienYficos 

(médicos, farmacéu5cos, universidades…) y el resto de la sociedad con el fin de transmi5r 

a esta el conocimiento experto que pueda ser de su interés” (Camacho Markina, 2010b), 

ayudando de esta forma a que el ciudadano controle su estado de salud o, dicho de otra 

manera, a formar un cuerpo de educación sanitaria. Dado que se ha demostrado que el 

acceso a la información en salud contenida en los medios de comunicación se asocia a 

buena salud, “Los ciudadanos bien informados se cuidan más y mejor para prevenir las 

enfermedades, y, entre los pacientes ya enfermos, son aquellos bien informados los que 

5enen una menor suscep5bilidad a presentar desórdenes psicológicos y una mayor 

capacidad para afrontar y convivir con la enfermedad” (Camacho Markina, 2010b). En 

consecuencia, se podría aseverar que el papel de los medios, respecto a la información en 

salud, se centra en la “prevención, en subrayar la necesidad de actuar antes de que se 

produzcan las enfermedades, antes de necesitar acudir al médico, sentando las bases para 

que la sociedad no incorpore a su forma de vida hábitos que le pueden ser perjudiciales o 

para que modifique  aquellos que no son saludables”(Camacho Markina, 2010b). 

Esto explica el hecho de que los medios de comunicación se hayan hecho eco de 

grandes avances médicos, nuevos tratamientos o nuevas técnicas. Son varios los autores 

los que han presentado interés en evaluar la cobertura de noUcias de salud (Moynihan, 

2000; Schwitzer, 2008). Existen estudios que evalúan temas que la prensa aborda, como 

las epidemias, el ébola (Kilgo, 2019) y la gripe A (Camacho Markina, 2009; Husemann, 

2015), o temas menos noUciables como son los cuidados paliaUvos (Carrasco et al., 2017), 

los métodos anUconcepUvos (Lete, 2006) o la cobertura de las diferentes vacunas 

(Catalán- Matamoros y Peñafiel-Saiz, 2019a; 2019b; 2020).  También se ha analizado el 

impacto de la prensa en la adquisición de acUtudes saludables (Wakefield, 2010; Bala, 

2017; Carson-Chahhoud et al., 2017) 
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Debido a la capacidad que Uenen los medios de llegar a una gran audiencia, de 

manera constante en el Uempo y con un bajo coste (Wakefield et al., 2010), así como el 

derecho de los ciudadanos a recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión tal como refleja la ConsUtución Española en su arUculo 20 (ConsUtución, 1978), 

no es infrecuente que insUtuciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

realice campañas de salud pública a través de los medios de comunicación de masas.  

1.4. Repercusiones de la organización de la ciudadanía y la toma de 

postura en ciencia y salud.  

Las personas que iniciaron su formación en los años 50 y 70 del siglo pasado debían 

optar por ciencias o letras; la elección se hacía con 14 años y la neurona más puesta en 

juegos que en el futuro. La severidad del sistema aseguraba que no había vuelta atrás, así 

que debían acertar. Las cosas cambiaron más tarde y se incorporaron más iUnerarios y fue 

posible cursar iUnerarios mixtos. Pero en los incipientes años cincuenta eras de ciencia o 

de letras, vivieras en España o fuera de ella.  

De esta dicotomía se hizo eco Snow (1959, edición española de 1977) en su libro 

Utulado Las dos culturas en el que se hace eco de que estas dos culturas (de ciencias y de 

humanidades) son incomunicables entre sí y que son consecuencia de los sistemas 

educaUvos de los países. Una consecuencia inmediata de estas dos culturas es la 

existencia de “una barrera de desconocimiento e incomprensión entre personas dedicadas 

a las ciencias y a las humanidades sobre sus ac5vidades respec5vas” (Barrio, 2001). Esto 

supone que el mundo de las humanidades ha vivido durante demasiado Uempo de 

espaldas al desarrollo tecno-cienffico, sin incorporar a su producción literaria los logros 

de las ciencias o resaltando únicamente algunas de sus consecuencias negaUvas.  

Esta situación provocó la reacción de un grupo de intelectuales que apostaron por la 

instauración de una tercera cultura de base cienffica (el humanismo cienYfico) en la que 

se aborda la discusión de los logros de la ciencia y de la técnica, y sus repercusiones en la 

sociedad. En esta tercera cultura los cienfficos han de asumir el papel de divulgadores de 

los nuevos conocimientos cienfficos (Brockman, 2007) con el fin de asegurar que el nuevo 
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conocimiento llegue a la ciudadanía, se produzca su empoderamiento, y sea posible una 

frucffera parUcipación ciudadana en ciencia y tecnología, bajo el rótulo denominado 

democraUzación social de la ciencia en la que el papel de la ciudadanía ha de ser 

creciente. 

López Cerezo (2003) se ha hecho eco de las tres aproximaciones que pueden 

encontrarse bajo la denominación de democra5zación de la ciencia, e indica que la 

primera hace referencia a Llevar la ciencia a los ciudadanos; o lo que es lo mismo, a su 

alfabeUzación cienffico-tecnológica. La segunda hace referencia a Reorientar las polí5cas 

públicas de ciencia y tecnología hacia la demanda social, hacia las sensibilidades sociales. 

Por úlUmo, la tercera aproximación hace referencia a la Apertura de las polí5cas en 

materia de ciencia y tecnología a las opiniones y par5cipación de los ciudadanos con el fin 

de hacer realidad la reorientación de las políUcas hacia lo que la sociedad demanda en 

cada momento, como pueden ser mejores servicios, atención al cambio climáUco, las 

políUcas energéUcas y ambientales, una educación pública de calidad, invesUgación 

sanitaria orientada a problemas prevalentes, etc. (López Cerezo, 2003). 

El párrafo precedente adquiere especial senUdo en el actual contexto de ciencia 

posnormal, en la que los problemas que deben abordar la ciencia y la tecnología escapa a 

un contexto de ciencia aplicada derivada de los conocimientos consolidados por la ciencia 

normal; es decir, asentada en los paradigmas o acuerdos de la comunidad cienffica en un 

momento determinado. Pero es evidente que buena parte de los problemas tecno-

cienfficos actuales transcienden a una ciencia en parUcular y han devenido en problemas 

globales de una gran complejidad de gesUón y en los que la toma de decisiones no afecta 

sólo a los principios de la ciencia sino que, también, pone en riesgo valores de la sociedad 

(Ravetz y Funtowicz, 2000). Estos problemas han sido percibidos desde hace Uempo 

(González García et al, 1996; López Cerezo y Sánchez Ron, 2001) y han dado lugar y 

fundamento a las reivindicaciones ciudadanas de parUcipación en ciencia para, 

precisamente, demandar el control de riesgos del desarrollo tecnológico y su influencia 

negaUva en la sociedad (González García y Palma Conceiçao, 2017; López Cerezo, 2018). 
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En el ámbito sanitario ha ocurrido algo similar. El desarrollo tecno-cienffico ha 

alcanzado un enorme éxito, junto a la insUtucionalización de los sistemas públicos de 

salud, el abandono del ejercicio profesional esencialmente individualista y su 

socialización. Esto ha supuesto un cambio radical en algunas enfermedades que han 

llegado a desaparecer, pero que “ha traído aparejada la emergencia de nuevas formas 

infecciosas y otras patologías, como por ejemplo, las degeneraUvas, contra las que los 

modelos precedentes, victoriosos con el trabajo cienffico -basados en la individualización 

de un agente agresor y la consecuente puesta a punto de una respuesta farmacológica 

rápida y adecuada-, pierden gran parte de su valor. Se ha producido pues, una creciente 

desilusión de las expectaUvas de la opinión pública con respecto a la esperanza (Seppilli, 

2000), lo que explica el desconcierto y la desesperación ante las enfermedades crónicas 

mulUcausales, la cronificación de enfermedades antes mortales y los retos sociales de la 

dependencia.  

La construcción social de la salud y la enfermedad Uenen su origen en la supersUción 

y el mito, de lo que ha ido alejándose a empujones de conocimiento cienffico. Por otra 

parte, el conocimiento profano, basado en la experiencia (no en la experimentación) ha 

ido arUculando formas de respuestas ante situaciones adversas de salud mediante 

prácUcas populares agrupadas en torno a diagnósUcos y tratamientos populares que 

pueden analizarse desde la antropología médica (Seppilli, 2000; Campos Navarro, 2016). 

Los logros de esta antropología médica han permiUdo, por una parte, idenUficar culturas 

de salud y, por otra, orientarlas en la misma medida que los comportamientos asociados 

hacia acUtudes que permitan alcanzar la máxima probabilidad de salud. Es decir, hacia lo 

que hoy llamamos educación sanitaria o educación para la salud (Seppilli, 2000). 

Probablemente con esa pretensión la medicina mostró interés por divulgar sus 

saberes y desde el siglo XVI se registra la aparición en Europa de manuales de divulgación 

médica en lenguas vernáculas. Incluían consejos médicos para la autoatención al modo de 

las recetas culinarias y asumían que las poblaciones ejercían varias prácUcas con respecto 

a su salud y que no tendrían que ir necesariamente a los profesionales (Haro Encinas, 

2000). 
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La posterior organización social en torno al derecho a la salud ha provocado cambios 

conceptuales y organizaUvos. Por una parte, ha llevado a la creación de los sistemas 

nacionales de salud y, por otra, a la organización social como elementos de control del 

funcionamiento de estos mismos sistemas de salud. En esta organización social, los 

medios de comunicación han adquirido una influencia relevante (Allué, 2000). 

Actualmente se considera que la propia información a través de los medios de 

comunicación Uene una base teórica, centrada en el aprendizaje social (Bandura, 2001). 

Esta teoría promueve cambios en el comportamiento de los individuos a través de la 

información. Modificar las conductas depende de varios factores, entre ellos cabe 

destacar la comparación de aspectos posiUvos o negaUvos sobre un problema de salud, o 

la propia moUvación para modificar cualquier hábito ya adquirido con anterioridad. 

Facilitar al ciudadano información no es suficiente para modificar una conducta, exponer 

los beneficios y perjuicios de dicho hábito facilita al individuo una elección ante el cambio. 

Los éxitos en otras personas similares a ellos generan moUvación en el individuo, y por el 

contrario los efectos adversos desalientan a seguir ese mismo comportamiento, por lo 

tanto, cuando las consecuencias sociales son graves el individuo controla sus actos, 

modificando sus hábitos de manera posiUva.  

No obstante, hay que tener en cuenta que, como reconoce la propia patronal 

farmacéuUca Farmaindustria, la industria farmacéuUca manUene contacto con al menos 

1700 asociaciones de pacientes y “ha creado y financiado asociaciones de pacientes con el 

fin de conocer y cuan5ficar el perfil del consumidor” (Bernardo Paniagua y Pelliser Rossell, 

2009). Esta acUvidad convierte a los enfermos (las asociaciones reúnen a más de medio 

millón de usuarios) en elementos de presión al servicio de la industria y contra las 

autoridades sanitarias en un Uempo en el que “hasta no hace muchas décadas la 

aparición de una enfermedad llevaba aparejada la inves5gación de sus causas y el 

desarrollo de algún medicamento que la comba5era con eficacia. Esta misión solían 

llevarla a cabo cienYficos puros que trabajaban para ins5tuciones públicas; seres para los 

que la ciencia debía estar al servicio de las personas y que en gran parte de las ocasiones 

no patentaban sus descubrimientos para facilitar un acceso barato. Esta lógica se ha 

inver5do. Hoy, buena parte de los laboratorios disponen de moléculas en busca de una 
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u5lidad. Primero conciben el producto y luego presionan para que aparezca la necesidad 

de su uso. Para ello, la industria farmacéu5ca u5liza prác5cas de promoción muy 

agresivas que olvidan cualquier paradigma é5co” (Jara, 2007). Un ejemplo paradigmáUco 

se produjo en el año 2014 con moUvo de la aprobación de un medicamento eficaz para el 

tratamiento de la hepaUUs C. Las manifestaciones de los enfermos ante el ministerio de 

Sanidad no terminaron hasta la comercialización definiUva del medicamento con acceso 

universal a todos los pacientes. La presión mediáUca moUvó que el Estado pagara el triple 

de lo que se paga actualmente. 

Dado que los medios de comunicación pueden ser instrumentalizados en un senUdo 

similar, sería bueno que la divulgación sanitaria en los medios esté presidida por:  

-Una mayor cualificación de los profesionales de la información sanitaria. 

-Diseñar disposiUvos de regulación y autorregulación de la acUvidad informaUva 

para evitar prácUcas deshonestas. 

-Formación específica de los profesionales de la sanidad en los procedimientos de la 

comunicación mediáUca. 

Por úlUmo, actualmente se acepta que la prensa Uene un papel crucial en la 

formación de opiniones y en el modelado de diferentes conductas de salud (Odone et al., 

2018). Existen estudios sobre el tratamiento que la prensa otorga a los descubrimientos 

sobre el cáncer (González Silva, 2014), las epidemias (Camacho Markina, 2009; Amo et al., 

2017), las vacunas (Marfnez Marfnez et al., 2015; Catalán Matamoros y Peñafiel-Saiz, 

2019a; 2019b), los cuidados paliaUvos (Carrasco et al, 2017) o la demograSa sanitaria 

(Rodríguez-ArrasUa et al., 2019). También se ha documentado su impacto sobre la 

adquisición de conductas saludables, como la reducción del consumo de tabaco y de 

alcohol (Wakefield et al., 2010; 2011; Robinson et al., 2014) o la adquisición de hábitos 

para el control del dolor lumbar (Suman et al., 2020).  
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1.5. Los textos periodís5cos como hechos sociales y su potencial 

u5lidad forma5va.  

Es evidente que los acontecimientos sociales pueden ser considerados y analizados 

como hechos incidentales que contribuyen a la construcción social de conocimientos 

cienfficos, ideas y pautas de conducta ciudadana (Hacking, 2001). Esta afirmación, sin 

embargo, es controverUda. Por una parte, es evidente que buena parte de nuestra 

existencia, entendida como experiencias vividas, así como la percepción del mundo que 

habitamos es una construcción social pues, no en vano, las ideas y los consensos de 

comportamiento en los que asentamos nuestra convivencia son acuerdos adoptados 

entre los ciudadanos para armonizar la vida en común. Esto, naturalmente está lejos de la 

propia naturaleza, que existe independientemente del mundo de las ideas y de los 

consensos sociales (Hacking, 2001). En todo caso, tratándose de dos mundos diferentes, 

es evidente que están interconectados. Se suele decir que entendemos por naturaleza lo 

que ya existe (o exisfa) cundo llegamos al mundo, y por sociedad (social, no individual) lo 

que hemos ido haciendo con esa naturaleza para organizar nuestra existencia (Barrio, 

2001), y que hemos ido construyendo en torno a hechos sociales históricos, políUcos, 

religiosos, etc.  

A los efectos de esta Tesis Doctoral, debemos entender por hecho social algo que 

ocurre, posiblemente en respuesta a determinados condicionantes y que, por una parte 

puede incorporarse de forma más o menos permanente a nuestra vida coUdiana y, por 

otra, puede entenderse como un fenómeno o problema en el que idenUficar una serie de 

cualidades. Entre ellas, se citan las siguientes: 

1. Singularidad. Es decir, alude a la concurrencia de circunstancias espacio – 

temporales. Por ejemplo, el hecho en sí ha ocurrido en un siUo determinado en 

un momento concreto con una serie de protagonistas y no otros. 

2. Observable. El hecho en sí se debe percibir por los senUdos; es decir no pertenece 

al mundo de la ficción sino que es real. 

3. Enunciable. Este hecho, que puedo detectar por los senUdos, puedo describirlo, 

expresarlo mediante términos precisos a través de una arUculación verbal 

concreta e inequívoca.  
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4. Contrastable. El hecho puede ser contrastado por diferentes observadores que 

verifiquen que es real y que ha ocurrido realmente.  

5. Conver5ble en problema de análisis cienYfico. Es decir, a parUr de un hecho 

concreto bien definido puede generarse una pregunta de invesUgación para 

dilucidar su dimensión, su trascendencia, su repercusión social, colecUvos 

afectados, etc.  

6. Medible. Es decir, el problema derivado del hecho debe ser cienUfizable,  

cuanUficable en todas sus dimensiones.  

Todas estas caracterísUcas, convierten a los hechos (los hechos periodísUcos en 

nuestro caso) en narraciones contenidas en documentos que pueden ser observados, 

analizados desde puntos de vista cuanUtaUvos y cualitaUvos, contextualizados y 

cuanUficados. 

De forma complementaria, la profesora Quesada, considera que un hecho noUciable 

debe reunir dos caracterísUcas fundamentales: “a) que la esencia de lo que ocurre resulte 

de interés general, y b) que la información que permita explicar e interpretar el suceso sea 

de alcance público” (Quesada, 2010). A estas caracterísUcas pueden añadirse hasta cinco 

factores de noUciabilidad que condicionarán su tratamiento periodísUco. Son los 

siguientes:  

a. Genericidad. Se considera que se cumple el criterio cuando los hechos son de 

interés general o interés público y aumentará el interés si afecta a un gran número 

de personas. 

b. Novedad. Se considera que se produce novedad cuando se altere “el estado de las 

cosas” 

c. Excepcionalidad. Se enUende por tal cuando se produce una transgresión de un 

precepto legal, de una regla de comportamiento o del normal desenvolvimiento 

de los códigos de conducta ciudadana, sea en senUdo negaUvo o posiUvo. 

d. Rareza. Se enUende por tal cuando se dan situaciones extrañas, infrecuentes o 

que no son comunes. 

e. Tempes5vidad. Es decir, cuando el hecho en sí, por su carácter temporal, cumple 

el criterio de actualidad o inmediatez temporal en la ocurrencia (Quesada, 2010). 
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Es evidente que en la redacción de un medio de comunicación cada día se recibe 

noUcia de toda una serie de hechos que pueden cumplir estos condicionantes de ahí que 

sea necesario el debate editorial que decida cuáles de esas noUcias llegan a ser 

publicadas, con qué extensión y en qué sección del medio de comunicación (Semir, 1996)  

El rigor periodísUco que implican las consideraciones anteriores sugiere que las 

diferentes modalidades que conforman estos medios pueden entenderse como fuentes 

documentales que permiten obtener información sobre acontecimientos incidentales en 

el ámbito de la salud y de la ciencia, y que han ayudado a construir y divulgar los avances 

más significaUvos que han tenido lugar en los úlUmos años, como por ejemplo el 

nacimiento de la genómica (Alcibar, 2007), la edición genéUca (Domínguez, 2017; 

Mediavilla, 2017), o la irrupción de la tecnología CRISPR-Cas (Mojica y Almendros, 2017; 

Winblad y Lanner, 2017). A parUr de estas noUcias se produciría lo que se ha dado en 

llamar la apropiación social de la ciencia y de la salud (Ordoñez y Elena, 1990; López 

Cerezo y Gómez, 2008; Nieto-Galán, 2011) y su capacitación para la parUcipación en los 

debates sobre los dilemas éUcos que está generando (Romero Casabona, 2012; 

Domínguez, 2018). 

Por otra parte, en los úlUmos años se han planteado diferentes iniciaUvas para la 

uUlización de materiales no habituales en la enseñanza de la medicina. Entre ellos, el cine 

y la literatura (García Sánchez et al., 2005; Durán, 2018), el humor gráfico, etc. (Mayor 

Serrano, 2016; Torre de la, 2017), que permiten trabajar competencias transversales de 

los Grados de Ciencias de la Salud y profundizar en el humanismo y en los valores de las 

profesiones sanitarias. En un apartado de esta tesis doctoral planteamos la posible 

uUlidad formaUva de los textos periodísUcos.  
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2. Jus8ficación, Hipótesis Y 
Obje8vos 

2.1. Jus(ficación 
Como hemos comentado en el capítulo precedente, los medios de comunicación 

han acompañado al desarrollo cienMfico y técnico, han incorporado sus avances, los han 

conver8do en herramientas eficaces de comunicación y se han conver8do en una 

monumental base de datos que puede ser u8lizada como fuente documental de base 

histórica para la inves8gación de una importante can8dad de acontecimientos sociales.  

Dado que la función primordial de los medios debe ser social y no estar al servicio 

de la economía de las empresas, a los medios se les puede exigir que colaboren en la 

construcción de una cultura mediá8ca, de un imaginario, a través de la información sobre 

salud y enfermedad (Bernardo Paniagua y Pelliser Rossell, 2009). 

Esta construcción implica la producción de discursos en los que se conforma la 

realidad co8diana, una realidad social, y una co8dianeidad socio-sanitaria centrada en lo 

que interesa al ciudadano. Dentro de los aspectos a considerar se han incluido los 

siguientes (Bernardo Paniagua y Pelliser Rossell, 2009):  

1. Construir la información sanitaria al margen de los intereses de cualquier 8po de 

ins8tución económica. 

2. La construcción de la co8dianeidad mediá8ca de la salud y la enfermedad ha de 

regirse por el obje8vo de ofrecer a los consumidores mediá8cos las garanMas 
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suficientes para conseguir una aproximación crí8ca al 8empo que coherente y 

eficaz. 

3. Los contenidos mediá8cos en torno a los problemas sanitarios debe incidir en 

aquellos temas y mensajes que cons8tuyen o deben cons8tuir la autén8ca 

preocupación de los ciudadanos que demandan, como derecho fundamental, 

recibir una información verídica y coherente en cada momento, sea normal o 

excepcional. 

4. Las ins8tuciones sanitarias han de transmi8r a través de sus gabinetes de 

comunicación toda aquella información a la que los ciudadanos, y no sólo los 

pacientes, 8enen derecho. Dicha información debe afectar, al menos, a los 

problemas de la enfermedad, de la salud, de los productos farmacéu8cos, del 

funcionamiento de las ins8tuciones, de los riesgos medioambientales, de los 

comportamientos y de las actuaciones en situaciones concretas. 

En líneas generales, la información de los medios de comunicación conjuga 

componentes humanos, polí8cos y económicos, lo que les confiere no sólo interés público 

sino también una dimensión sociológica que puede ser observada y analizada de forma 

cienMfica (Latour y Woolgar, 1995; Laspra y Muñoz, 2014). Los arMculos periodís8cos, por 

otra parte, pueden conformarse como base documental sobre la que realizar lecturas con 

diferentes obje8vos, incluidos los forma8vos, dada la actualidad de los hechos contenidos 

en los mismos (Cantabrana et al., 2013; 2015). 

De hecho, en nuestro país, diferentes autores han realizado análisis puntuales de 

textos periodís8cos relacionados con la medicina y la salud (Revuelta, 2006; Camacho 

Markina, 2009; Aiestaran et al., 2014; Ronco López et al., 2014) para contrastar la 

dimensión informá8ca de alguna enfermedad, la distribución de los textos dentro los 

medios, la autoría, etc. Estos estudios, también se han consolidado en otros países 

(Polino, 2008) y pueden entenderse como un medio de calibrar la apropiación social de 

una cultura cienMfica y médica (Laspra y Muñoz, 2014). 

En la medida en que el periodista especializado actúa como un divulgador cienMfico 

pero desarrollando aspectos sociales derivados de la ciencia (Elías, 2010) y la ac8vidad 
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cienMfica, debemos entender que podremos disponer de textos periodís8cos que aporten 

a los problemas de potencial u8lidad forma8va una dimensión social que no está en las 

aulas, y que consideramos crí8cas en la formación de los estudiantes como personas y a 

los futuros estudiantes de ciencias de la salud como humanistas.  

En este sen8do, existen algunos estudios longitudinales que permanecen abiertos 

desde hace décadas (Revuelta, 2006), lo que permite observar la evolución temporal de 

diferentes problemas de salud. También es posible observar que los medios pueden ser 

ú8les en determinadas campañas de salud pública orientadas a la adquisición de hábitos 

saludables (Wakefield et al, 2010; Robinson et al, 2014) o de par8cipación en campañas 

de vacunación (MarMnez MarMnez et al., 2015; Moreno Castro, 2017), entre otros ámbitos 

como sugiere el amplio estudio de análisis recogido en la obra editada por Friedman 

(2004) que analiza, entre otros aspectos, la publicidad de medicamentos contenida en los 

medios, la repercusión mediá8ca de las actuaciones eutanásicas llevadas a cabo por el Dr. 

Kevorkian, el tratamiento de la enfermedad mental, así como de los temas de salud 

presentados en películas de cine, televisión, documentales y productos distribuidos a 

través de internet (Friedman, 2004). También se han demostrado de u8lidad los medios 

de comunicación de masas para la promoción de la salud (Wellings y Macdowall, 2000; 

Bandura, 2001). 

Además, los textos periodís8cos pueden ser ú8les para iniciar la cultura médica en 

los estudiantes de medicina tanto a través de la divulgación cienMfica (Cantabrana et al., 

2015) de temas médicos como de la apropiación de terminología médica derivada de los 

arMculos y 8tulares de prensa (Cantabrana et al., 2013). También se han planteado 

ac8vidades forma8vas con materiales no habituales en la enseñanza de la medicina; entre 

ellos, el cine y las series de televisión (García Sánchez et al, 2005; De la Torre, 2017), el 

arte (Hidalgo et al., 2018) o el cómic (Mayor-Serrano, 2016).  

En una editorial reciente nos hemos preguntado por la posibilidad de u8lizar textos 

periodís8cos en la formación de estudiantes (González e Hidalgo, 2020), ya que reúnen 

algunas caracterís8cas que consideramos adecuadas para su u8lización. Entre ellas se 

encuentran que: 
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a) aportan información de hechos incidentales en salud con repercusión social; 

b) man8enen temas con un tratamiento crónico, lo que permite seguir su evolución 

en el 8empo;  

c) man8enen la actualidad sanitaria registrando las oscilaciones condicionadas por 

determinantes polí8cos, económicos, cienMficos y sociales;  

d) con frecuencia a8enden a demandas sociales y otras de carácter profesional, 

además de hacerse eco de las comunicaciones ins8tucionales;  

e) afectan no sólo a hechos sociales locales o nacionales sino que informan de 

acontecimientos en un mundo global;  

f) plantean aspectos é8cos y bioé8cos generados por el desarrollo cienMfico y 

tecnológico para los que no tenemos referentes clásicos y, por tanto, debemos 

construirlos;  

g) generalmente se trata de textos reposados que están escritos en un lenguaje 

asequible, lo que facilita su entendimiento por un amplio segmento de 

población, incluyendo los estudiantes de Grado, y 

h) contribuyen al sustrato de consensos sociales que permiten la adopción de 

decisiones legisla8vas en salud, además de configurar una imagen social de la 

profesión médica y sus valores.  

Sobre esta base, necesariamente plural, pueden construirse estrategias forma8vas 

de muy diferente índole que pueden ir desde los fundamentos cienMficos de algunas 

prác8cas médicas a las consideraciones de é8ca y los valores que acompañan a la toma de 

decisiones en salud. 

2.2. Hipótesis 
La prensa escrita publica textos periodís8cos que con8enen información que puede 

ser u8lizada en la formulación de estrategias forma8vas y en la adquisición de 

competencias transversales de Grado.  
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2.3. Obje(vos 
2.3.1. Obje(vo general 

Confeccionar una colección de textos periodís8cos y proponer el marco teórico de 

su potencial interés en diferentes ámbitos de la formación de estudiantes de medicina y 

ciencias de la salud, aportando una aproximación a la transformación de un texto 

periodís8co en material docente. 

2.3.2. Obje(vos específicos 

1. Recopilar, clasificar y cuan8ficar la información sobre diferentes aspectos relacionados 

con la salud (ciencia y tecnología, medicina y salud, medicamentos, educación, 

sociología, humor y terminología), durante el período 2001-2016. 

2. Iden8ficar y elaborar una serie de casos ejemplares que aporten verosimilitud a la 

u8lidad forma8va. 

3. Elaborar un catálogo de competencias transversales a cuya adquisición pueden 

contribuir los textos periodís8cos. 

4. Analizar la relación entre textos periodís8cos y problemas de Salud Pública. 

5. Analizar el tratamiento otorgado a la información sobre medicamentos en los textos 

periodís8cos.  

6. Analizar si los textos periodís8cos pueden facilitar la apropiación social de sus 

contenidos y contribuir a la creación de una conciencia ciudadana que capacite para 

adoptar una posición ac8va, crí8ca y par8cipa8va en las polí8cas públicas en salud. 
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3. Material Y Método 

3.1. Nacimiento y elaboración de la colección 
La experiencia llevada a cabo en otras universidades (Semir, 1996; Revuelta, 2006) y 

en la Universidad de Oviedo (Gonzalez-Garcia at al, 2020a) están en el origen de la 

colección de textos periodísTcos, a la que se ha dado el nombre colección CONPRE-

Oviedo (COlección de NoTcias de PREnsa de la Universidad de Oviedo), que se presenta 

en esta Tesis Doctoral. 

La colección conTene textos de diferente naturaleza periodísTca relacionados con la 

prácTca médica, tales como sus componentes cien[ficos, sus estrategias terapéuTcas, la 

formación de profesionales sanitarios, la dimensión global de la salud y de la enfermedad, 

su repercusión social (visibles en el humor, en la incorporación del lenguaje médico al 

lenguaje coTdiano, etc.), así como los componentes sociopolíTcos y económicos 

implicados en la organización de los sistemas sanitarios.  

Como fuente documental principal para elaborar la colección se uTlizó la edición 

nacional impresa del diario El País, un diario de calidad contrastada y el de mayor Trada 

en España, desde el 2 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2016. También se 

incorporaron algunos textos del diario La Nueva España (el periódico local de Asturias con 

mayor Trada regional y octavo en difusión nacional) y, en menor canTdad, de otros diarios 

de ámbito nacional o regional, tales como El Mundo, ABC, Público, El Comercio, y La 

Vanguardia.  
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La elección de la prensa escrita se debe a:  

a) su amplia disponibilidad y actualización diaria;  

b) se trata de escritura reposada más allá de las notas urgentes;  

c) los textos aluden a hechos contrastados, siendo posible, en algunos casos, 

seguir el desarrollo de los acontecimientos mediante ar[culos encadenados o 

notas de actualización en días consecuTvos;  

y d) generalmente los textos suelen estar redactados para la comprensión de un 

ciudadano medio (Casino, 2007).  

3.2. Criterios de selección 
Inicialmente, la selección de textos se realizó en atención a la temáTca sugerida por 

los Ttulares y los contenidos aportados por las entradillas de los ar[culos periodísTcos. 

Posteriormente, para la aproximación al análisis que se presenta en esta Tesis Doctoral, se 

ha realizado una nueva selección sobre los textos anteriores para lo que se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios:  

a) el [tulo debe aludir a términos de interés para la colección: ciencia y tecnología, 

medicina y salud, medicamentos, educación universitaria, sociología, 

terminología médica, humor y comunicación de los pacientes mediante cartas al 

editor, 

 b) debe tener un autor idenTficable,  

c) debe estar basada en hechos reales,  

d) debe tener enTdad narraTva y  

e) debe contener una historia completa (Polino, 2008).  

Es decir, debe idenTficar y delimitar un tema, explicitar los factores concurrentes y, 

si es posible, aproximar una posible evolución del mismo. 

No se han considerado los textos procedentes de agencias sin un autor idenTficable, 

ni se han incluido los publicados en suplementos semanales o en fascículos monográficos 
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a menos que estuvieran relacionados con un tema de repercusión emergente en el diario 

en fechas próximas. 

3.3. Distribución en apartados temá?cos 
Una vez seleccionados, los textos fueron fotocopiados y archivados 

cronológicamente para su posterior clasificación en los apartados de la colección 

siguiendo los criterios contenidos en la tabla 6. 

Una vez distribuidos por secciones, los textos periodísTcos fueron agrupados por 

anualidades en el periodo 2001-2016. La distribución en apartados y sub-apartados se 

llevó a cabo por, al menos, dos observadores independientes, consensuando la decisión 

en casos de dudas. Algunas noTcias han sido asignadas a más de un área de interés o a 

Tabla 6. Criterios uTlizados para la distribución de textos periodísTcos en los diferentes apartados

Apartado asignado Criterio de asignación

Medicina
Textos que ofrecen información sobre enfermedad, nuevo conocimiento 

fundamental, diagnósTco o terapéuTco, aplicado a la medicina.

Ciencia y tecnología
Textos que comunican nuevo conocimiento cien[fico y/o tecnológico que 

implica avance en las ciencias o potencial aplicación a la salud.

Medicamentos
Textos sobre aspectos aplicados, reguladores o sociales de los 

medicamentos.

Sociología
Textos referidos a aspectos de la medicina y de la ciencia con una dimensión 

global (políTca, económica, social) que no se clasifica en otros apartados.

Educación
Textos sobre la educación (preferentemente universitaria), formación 

sanitaria especializada, reformas y calidad educaTva.

Terminología médica
Textos generales de información que incluyen términos propios de la 

medicina para aludir a cuesTones no médicas.

Humor
Viñetas de los humoristas del diario que aluden a aspectos de la medicina, 

la ciencia, los medicamentos, la gesTón clínica, etc.

Cartas al editor
Texto de un lector dirigido al diario para manifestar su opinión sobre 

diferentes aspectos de la medicina.
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diferentes sub-apartados dentro de la misma área. No obstante, en los datos globales que 

se presentan en este trabajo cada noTcia está considerada una única vez. 

3.4. Estudios realizados con los textos periodís?cos seleccionados 
3.4.1.Distribución de los contenidos temá?cos 

•  Distribución de noDcias por cada apartado. Una primera aproximación a la distribución 

de los textos en sus apartados temáTcos se obtuvo mediante el contaje de todos los 

textos atribuidos a cada sección. Con estos datos se han realizado tablas de datos 

cuanTtaTvos y algunas representaciones gráficas que muestran la distribución 

porcentual del número de textos en cada uno de los aspectos de interés y la evolución 

temporal a lo largo de los 16 años de estudio. En este úlTmo aspecto, hemos 

cuanTficado la frecuencia de presentación de noTcias en cada uno de los apartados de 

la colección presentándolas como número medio de textos por año. 

• Información prevalente. Por otra parte, hemos analizado a qué aspectos de la 

divulgación relacionada con ciencia, medicina y medicamentos se dedica la información 

preferente aparecida en el diario El País en el periodo de análisis. De esta forma nos ha 

sido posible idenTficar los temas abordados con más frecuencia. 

IdenDficación y clasificación de aspectos relacionados con la ciencia. No se ha 

uTlizado una clasificación apriorísTca, sino que una vez analizados los contenidos 

temáTcos, se ha establecido una relación de temas preferentes según la frecuencia 

con la que han sido tratados en la prensa. 

IdenDficación y clasificación de enfermedades. Para la clasificación de las 

enfermedades y procedimientos médicos se ha uTlizado la Clasificación Internacional 

de Enfermedades según la CIE-10 (Ministerio de Sanidad, 2016). 

IdenDficación y clasificación de medicamentos y agentes dopantes. Así mismo se ha 

uTlizado la Clasificación Anatomo – TerapéuTca - Química (ATC) (AEMPS, 2019), las 

clasificaciones de drogas según el RD 2829/1977, de 6 de octubre, y la de agentes 

dopantes según la clasificación contenida en el código Mundial AnTdopaje 2015 

(WADA, 2015) para distribuir los medicamentos. 
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• Perfil de aparición de los temas. De forma similar, ha sido posible idenTficar cuáles de 

los textos periodísTcos están desTnados a temas incidentales (de irrupción abrupta por 

su noTciabilidad [temas fásicos o agudos]), y cuales se manTenen de manera más 

estable a lo largo de los 16 años del estudio [temas crónicos, estables o permanentes].  

3.4.2. Análisis de los textos periodís?cos referidos a medicamentos 

Se ha realizado un análisis de contenido de los textos relacionados con 

medicamentos, concretamente todos aquellos que se encontraban agrupados en la 

Clasificación Anatomo – TerapéuTca - Química (ATC) (AEMPS, 2019). El proceso ha sido 

realizado, al igual que en el resto de los análisis, por dos invesTgadores de manera 

independiente, y se ha orientado a la recogida de información relevante para realizar el 

siguiente análisis: 

a.Distribución anual de los textos periodísTcos, calculando la media anual; 

b.Distribución en cada uno de los apartados de la clasificación ATC. Siempre que ha 

sido posible se ha concretado el principio acTvo del medicamento principal del texto 

informaTvo; 

c.De forma complementaria a la clasificación ATC de medicamentos hemos agrupado 

los textos según el interés social y periodísTco de los mismos. Se trata de un grupo 

disperso de temas que abarcan el desarrollo, dianas terapéuTcas de desTno, 

políTcas sanitarias y acceso a los medicamentos.  

d. Distribución según las diferentes categorías periodísTcas: 

1. Enfoque de las noTcias: 

CienHfico: cuando está basado en resultados de estudios cien[ficos 

nacionales e internacionales, en torno a la salud, la enfermedad y el 

bienestar. Incluye lenguaje comparaTvo y uso de estadísTca, alude a 

expectaTvas de vida y a la relación riesgo vs beneficio.  

Socio-cultural: relata sucesos del entorno socio-cultural, intervenciones 

publicas, peTciones y advertencias lanzadas por colecTvos profesionales, 
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acciones emprendidas por asociaciones de consumidores, denuncias 

periodísTcas, entrevistas periodísTcas. 

2. Género periodísTco: (Camacho Markina, 2010b; Fernández Bayo, 2018):  

InformaDvo: se trata de textos que relatan un suceso relevante y actual. 

Cuando se relaciona con la acTvidad cien[fica se refiere a descubrimientos, 

publicación de proyectos o resultados de un estudio.  

InterpretaDvo. Es mas completo que el género informaTvo, con un esTlo 

literario trata de profundizar, explicar y contextualizar un tema de 

actualidad. En ocasiones expone varios puntos de vista sobre un mismo 

tema o incluso puntos de vista opuestos, da voz a diversos protagonistas 

abordando no solo la perspecTva cien[fica, sino también la social, 

económica, etc.  

De Opinión. Textos en los que periodistas, expertos o especialistas en un 

tema reflexionan sobre un tema de actualidad. A diferencia de los géneros 

anteriores no solo dependen de los periodistas sino que dan cabida a otros 

profesionales.  

3. Fuente de referencia: insTtucional, expertos, revistas cien[ficas y sociedad 

civil (colecTvos, ONGs o sociedad civil) 

4. Firma del texto periodísTco. Se refiere a la cuesTón de género de los autores 

de los textos. 

5. Sección del diario: internacional, opinión, nacional, sociedad, economía, etc. 

6. Infograra: presencia o no de gráficos o dibujos que aportan información al 

texto. 

e. Así mismo, los textos han sido clasificados, según la orientación informaTva,  en las 

siguientes categorías: creación de confianza, educadora, inducción a la 

parTcipación, o inducción al cambio.  La tabla 7 orienta sobre los conceptos que 

sustentan esta clasificación.  
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f.Evaluación de la calidad informaTva. La evaluación de este apartado se ha aplicado 

exclusivamente a los 516 textos periodísTcos que pueden distribuirse en los 

diferentes apartados de la clasificación ATC.  

Por otra parte, y dado que no existe una única aproximación y que la orientación de 

los análisis disponibles en la literatura es diversa, en este trabajo se han aplicado 

tres propuestas con el fin de obtener una información más amplia. Son las 

siguientes: 

Indicadores de calidad (ISQ) de Oxman et al., 1993. Consta de 8 ítems, 

evaluados mediante una escala Tpo Likert comprendida entre 1 y 5 (tabla 8). 

Siete de las preguntas están relacionadas con aspectos de calidad cien[fica: 

aplicabilidad de la información, diferencia entre hechos y opiniones, validez, 

magnitud, precisión, consistencia de la evidencia e idenTficación de 

consecuencias importantes en relación con el tema central del texto 

periodísTco. La octava y úlTma pregunta es la calificación final que asigna el 

evaluador. La calidad cien[fica del texto se obTene del sumatorio de 8 de los 

ítems, alcanzando la puntuación total de 8 a 40 (tabla 8). Se trata de un 

cuesTonario validado, con un índice Kappa para la calidad cien[fica de 0,62 

Tabla 7:  Aproximación a los conceptos que subyacen en cada uno de los términos uTlizados en la 

clasificación de orientación informaTva. (Adaptado de López Cerezo, 2018)

Orientación 
informa?va

Concepto

Educadora
Pretende instruir a la población sobre aspectos conceptuales y de 

pracTcidad que pueden redundar en su beneficio en relación a 

determinados hábitos

Creación de confianza
Aportan información que cimenta la adecuación de medidas adoptadas o 

de las recomendaciones para la implantación de medidas prevenTvas o 

de contención de prácTcas

Inducción a la 
par?cipación

A través de mensajes publicitarios, se pretende comprometer a la 

ciudadanía en el seguimiento de las medidas adoptadas para la 

corrección de determinadas prácTcas sociales

Inducción al cambio 
ac?tudinal

Generalmente basadas en resultados, conTene eslóganes y 

recomendaciones para modificar los hábitos en relación a determinadas 

conductas. 
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(SEM 0,02), y con la limitación de la subjeTvidad a la hora de contestar las 

preguntas.  

Tabla 8. Indicadores de calidad (ISQ) de Oxman et al., 1993.

1. ¿Está claro a quién se aplica? 
 - No se hace o potencialmente engañoso 

 - Falta de claridad 

 - Mínima ambigüedad

2. ¿Se disTnguen claramente los 

hechos de las opiniones?

- No se hace o potencialmente engañoso 

- Las declaraciones se atribuyen a las fuentes, pero la 

evidencia subyacente es ambigua 

- La evidencia subyacente a los puntos principales está 

claramente citada. 

3. ¿Es la evaluación de la 

credibilidad (validez) de la 

evidencia clara y bien fundada (no 

engañosa)?

- No se hace o potencialmente engañoso 

- Diseño del estudio o Tpo de evidencia reportada, pero 

no evaluada adecuadamente 

- La solidez de los métodos de invesTgación son 

evaluados adecuadamente

4. . ¿Se informa claramente la 

fuerza o la magnitud de los 

hallazgos (efectos, riesgos o 

costos) que son el enfoque 

principal del ar[culo?

- No se hace o potencialmente engañoso 

- La magnitud de los efectos o riesgos es incompleta 

- Se informa de la magnitud de los principales efectos o 

riesgos

5. ¿Existe una evaluación clara y 

bien fundada (no engañosa) de la 

precisión de las esTmaciones que 

se informan o de la probabilidad 

de que alguno de los resultados 

informados se deba al azar?

- No se hace o potencialmente engañoso 

- Indirectamente o no completamente  

- Significación estadísTca o precisión evaluada 

adecuadamente

6.¿Se considera la coherencia de 

la evidencia (entre estudios) y la 

evaluación está bien fundada (no 

es engañosa)?

- No se hace o potencialmente engañoso 

- Se ha discuTdo mas de un estudio, alguna ambigüedad 

sobre cuantos estudios hay o su consistencia 

- Nº de estudios y consistencia claramente informados

7. ¿Se han idenTficado todas las 

consecuencias importantes 

(beneficios, riesgos y costos) de 

preocupación en relación con el 

tema central del informe? 

- No se hace o potencialmente engañoso 

- No se han considerado los beneficios, riesgos o costos 

potencialmente importantes  

- Se han idenTficado beneficios, riesgos o costos 

claramente

8. Según sus respuestas a las 

preguntas anteriores ¿Cómo 

calificaría la calidad cien[fica 

general l informe?

- Defectos extensos 

- Deficiencia potencialmente importante pero no críTca 

- Defectos mínimos
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Indicadores de calidad de Moynihan et al., 2000. CuesTonario para la 

evaluación concreta de medicamentos. ConTene 4 preguntas, con dos 

posibles respuestas (si/no). Dichas preguntas recogen información 

relacionada con los beneficios y efectos adversos de los medicamentos, 

costes y vínculo con la industria farmacéuTca (tabla 9). El ítem relacionado 

con los beneficios Tene varias posibles respuestas, una vez que se observa 

que el texto valora la presencia de estos, se concreta si se exponen de forma 

absoluta, relaTva o de ambas maneras. El cuesTonario aborda cuesTones 

éTcas (relacionadas con la independencia de criterio de los autores) y, al 

menos en la úlTma cuesTón se relaciona con el análisis de si los textos son 

proclives o fomentan la medicalización. 

Indicadores de calidad de Bosch et al., 2018. La propuesta se compone de 21 

preguntas dicotómicas (si/no) (tabla 10) dirigidas al análisis de textos 

relacionados con los medicamentos.  
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Tabla 9. Indicadores de calidad de Moynihan et al., 2000.

Beneficios cuanTficados 

Efectos adversos

Costes

Nª expertos o textos citados

Vínculo del experto con la industria farmacéuTca
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Tabla 10. Indicadores de calidad de Bosch et al., 2018.

1. Se trata de una información realmente novedosa

2. ¿Se emplea un lenguaje asequible y se explican los tecnicismos uTlizados?

3. El Ttular, ¿refleja correctamente el mensaje principal de la invesTgación?

4. ¿Huye del sensacionalismo?

5. En función de la fase de invesTgación del fármaco, ¿la noTcia es relevante y puede tener 

trascendencia social?

6. Si procede de una nota de prensa, ¿se ha contextualizado la información?

7. ¿Se citan las fuentes de información y la procedencia de las opiniones?

8. Si se refiere a un estudio cien[fico, ¿se comenta la procedencia de la financiación?

9. En el caso de la fuente de información sea un estudio, ¿se refleja la calidad y la confianza de 

las pruebas?

10. ¿Se refleja suficientemente el grado de incerTdumbre y la provisionalidad propia de toda la 

invesTgación cien[fica?

11. ¿Se informa del grado de confianza de los resultados y en general de las limitaciones 

metodológicas? 

12. ¿Se ha contextualizado la información en función de los conocimientos existentes?

13. ¿Se dispone de la información de diferentes profesionales implicados que puedan dar 

diferentes puntos de vista y opiniones?

14. ¿Se ha recogido información de fuentes independientes?

15. ¿Se evita inducir la medicalizacion de la población y la promoción de la enfermedad a través 

de la noTcia?

16. ¿Se informa sobre los posibles conflictos de interés existente no sólo en las fuentes sino 

relacionadas con la información del fármaco?

17. En caso de ser necesario ¿la noTcia se apoya en imágenes que contribuyan a la 

comprensión de la información?

18. ¿Se informa tanto de los beneficios como de los riesgos del uso del fármaco?

19. ¿Se comenta la existencia o no de tratamientos alternaTvos y, en su caso, las posibles 

ventajas del nuevo fármaco?

20. ¿Se mencionan el coste del tratamiento u otros aspectos económicos perTnentes?

21. ¿Se informa sobre la disponibilidad del fármaco?
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3.4.3. Estudio del tratamiento de los textos sobre salud publica y ges?ón sanitaria 

En el presente estudio se ha realizado análisis de contenido de los textos clasificados 

con los rótulos salud pública y gesDón sanitaria. Esta selección la realizaron también dos 

invesTgadores independientes. De la lectura de estos textos se ha extraído información 

relevante para realizar los siguientes análisis:  

A.    Distribución anual de las noTcias, calculando la media anual de textos;  

B.  Distribución en diferentes apartados en salud pública según la temáTca 

abordada:  

Epidemiología: Ar[culos cuyo objeTvo es comunicar, la esperanza de vida, la 

frecuencia y distribución de enfermedades como el cáncer, obesidad o 

enfermedades cardiovasculares, así como sus factores de riesgo. 

Prevención de la enfermedad y promoción de la salud: Ar[culos que nos 

informan sobre medidas para la prevención de la enfermedad y sus factores de 

riesgo dentro de sus cuatro niveles y/o medidas para la promoción de la salud y 

hábitos de vida saludables. Así como la repercusión de estas medidas sobre el 

sistema sanitario y economía sanitaria. 

Drogas ilegales: Ar[culos sobre cualquier aspecto relacionado con las drogas 

ilegales, su incidencia, prevalencia, repercusiones tras el consumo o la aparición 

de nuevas sustancias. 

Alcohol y tabaco: Ar[culos generales relacionados con el consumo de alcohol y 

tabaco, repercusiones sociales  y su legislación.  

Factores sociales: Ar[culos que nos ofrecen información sobre la prosTtución, 

violencia de genero, así como, de las repercusiones socioeconómicas sobre la 

salud.  

Contaminación medioambiental: Ar[culos relacionados con factores rsicos o 

químicos que producen efectos negaTvos sobre el medio ambiente, teniendo 

repercusión sobre la salud de la población. 

Seguridad alimentaria: Ar[culos que nos comunican sobre la contaminación de 

alimentos por agente químicos o microbiológicos, sus riesgos o la actuación, el 

eTquetado y composición de alimentos procesados.  
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C. Asignación a las categorías de macrogesTón (o políTca sanitaria), mesogesTón (o 

gesTón de centros) y microgesTón (o gesTón clínica) en el caso de la gesTón 

sanitaria; 

D. Distribución de los textos periodísTcos según diversas categorías periodísTcas:  

Enfoque (cien[fico o socio-cultural),  

género periodísTco (informaTvo, interpretaTvo, opinión, entrevista),  

fuentes de referencia (insTtucional, expertos, revistas cien[ficas y sociedad 

civil),  

La sección del diario en la que han sido publicadas e infograra. 

E. Distribución en los diferentes objeTvos de comunicación (tabla 7).  

3.4.4. Análisis de la potencial u?lidad forma?va de los textos periodís?cos 

Con el fin de explorar el potencial formaTvo en estudiantes de medicina hemos 

realizado varios estudios: 

A. IdenDficación de aspectos formaDvos a los que pueden contribuir. En primer 

lugar, se idenTficaron los aspectos formaTvos a los que pueden contribuir los textos 

periodísTcos y que se recogen en la tabla 11. Posteriormente se pormenoriza la 

potencial uTlidad formaTva de cada uno de los temas, y se idenTficaron los textos que 

podrían uTlizarse con esa finalidad formaTva.  

Tabla 11. Aspectos formaTvos a los que podrían contribuir las noTcias de prensa.

1. Conocer los avances de la ciencia en general y su aplicación a la medicina

2. Adquisición de lenguaje médico

3. Como fuente documental para seminarios

4. Organizar foros de discusión sobre temas de diferentes asignaturas

5. Resolver problemas cien[fico-médicos planteados en las noTcias

6. Analizar la influencia del Contexto sociológico en la salud

7. Abordar competencias transversales o huérfanas en la formación del médico.

8. Conocer la imagen social del profesional sanitario a través de opiniones de usuarios, asociaciones de 

pacientes, etc.
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B. IdenDficación de competencias trasversales que podrán desarrollarse. Siguiendo 

un esquema similar al anterior dentro del marco formaTvo, y a la luz de los grupos de 

competencias transversales (también denominadas huérfanas) recogidas en la Orden 

ECI 332/2008 (Valores profesionales, Habilidades de comunicación, Salud Pública, 

Fundamentos cienHficos de la Medicina, Análisis críDco y de invesDgación), se asigna a 

qué grupo de competencias pueden contribuir los textos periodísTcos, se idenTfican 

los textos y se propone una aproximación a su uTlización en el contexto de la 

enseñanza universitaria.  

C. Experiencia formaDva de la uDlización de textos periodísDcos en estudiantes de 

medicina de primer curso de Grado en Medicina. Este estudio se ha realizado en 

estudiantes del Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo, en concreto en 

estudiantes de primer año. A estos estudiantes se les planteó la realización de una 

tarea en el curso de los seminarios propios de la asignatura Introducción a la 

Medicina, Documentación y Método CienHfico, en la que se matriculan 150 

estudiantes. El estudio, sobre la base de intervenciones educaTvas similares llevadas a 

cabo con estudiantes de primer año de cursos precedentes (Cantabrana et al., 2013; 

2015), se ha realizado en el curso académico 2020-2021, siendo una acTvidad 

obligatoria.Para su desarrollo, los estudiantes se distribuyeron en 32 grupos de 4-5 

alumnos a los que les asignó un texto relacionado con algún aspecto de la medicina y 

se les aportaron una serie de informaciones sobre la moTvación, objeTvo y 

procedimiento de trabajo incorporados en el apartado de Seminarios de la asignatura, 

en los siguientes términos: 

MoDvación. La mayoría de las personas adquieren sus conocimientos en salud a 

través de los medios de comunicación de masas, entre ellos los diarios. Este 

empoderamiento ciudadano a través de los medios es relevante también en el 

campo de los medicamentos, las políTcas sanitarias, el acceso a la sanidad pública, 

el sostenimiento del sistema nacional de salud, así como para la formación de una 

idea de calidad asistencial, de la imagen pública de la medicina y los médicos, y de la 

formación de conciencia críTca ante la desinformación. Estos aspectos sociales de la 

medicina, que son moTvo de atención por los profesionales del periodismo 

(Camacho Markina, 2010a), conforman una “cara” de la medicina paralela a la que 

se presenta en las asignaturas del Grado en Medicina, de la que, por su 
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transcendencia, los estudiantes no deben eludirla. A esta acTvidad se dedica un 

seminario.  

ObjeDvos. Los objeTvos de la acTvidad son:  

- Integrar los hechos incidentales coTdianos relacionados con la medicina, recogidos 

en los textos periodísTcos, en el proyecto formaTvo de los estudiantes del Grado 

en Medicina.  

- Documentar y contextualizar noTcias de prensa relacionadas con aspectos sociales 

de la medicina.  

- Someter a debate los aspectos recogidos en los textos periodísTcos seleccionados 

y extraer conclusiones eclécTcas.  

- Valorar la eficacia formaTva de los textos periodísTcos propuesta por diferentes 

autores.  

Procedimiento. Los diferentes grupos de alumnos Tenen asignados en el campus 

virtual el texto que deben analizar. Con el realizarán las siguientes tareas: 

- Leer y analizar el texto de forma conjunta con sus compañeros de grupo para 

obtener una propuesta conjunta.  

- IdenTficar los aspectos sociales, de la enfermedad, de la asistencia sanitaria, etc. 

Extraerán las notas oportunas sobre enfermedad o situación aludida, términos 

que se uTlizan, ambiente de la narración, carácter de los personajes, terapéuTcas 

implicadas, aspectos educaTvos, etc. 

- Elaborar la sesión presencial, que deberá subirse al campus virtual de la asignatura 

por el alumno que realice la exposición.  

- Resaltar en la exposición los aspectos que pueden contribuir a su formación 

(vocabulario, toma contacto con una situación clínica, repercusión clínica de 

prácTcas sociales, etc…). 

- La calificación es la misma para todos los miembros del grupo. 

- Un representante de cada grupo de los que parTcipen en el seminario 

expondrá el resultado de sus observaciones y las jusTficará con fragmentos del 

texto analizado.  

- El resto de los alumnos presentes en el seminario les darán réplica. 
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Para valorar la acTvidad, el profesor deberá hacer: 

1. El seguimiento y la calificación de las exposiciones mediante una tabla de 

valoración diseñada al efecto. 

2. Una tabla donde se recogen las caracterísTcas de los textos periodísTcos 

uTlizados que incluye el autor, la fecha, el [tulo y los aspectos de la medicina 

con los que se relacionan los textos periodísTcos.  

3. La cumplimentación de una tabla que recoge diferentes aspectos con los que la 

información en salud puede relacionarse, con el fin de observar la frecuencia 

con que los estudiantes los idenTfican. Esta acTvidad también Tene interés 

complementario para evaluar la validez formaTva de los textos seleccionados 

(tabla 12).  

Tabla 12. Aspectos que, idealmente, deberían reunir los textos periodísTcos para una ópTma 

contribución a la formación de los estudiantes de medicina.

1. IdenTfican aspectos sociales de la medicina

2. IdenTfican un problema médico (enfermedad, salud pública, gesTón)

3. Documentan la enfermedad

4. IdenTfican y comprenden los términos médicos clave

5. Resaltan aspectos educaTvos contenidos en el texto

6. Realizan una aproximación eclécTca al problema planteado.

7. Resaltan la repercusión clínica de prácTcas sociales

8. IdenTfican desviaciones de la uTlización de recursos sanitarios (p. e. dopaje)

9. IdenTfican prácTcas de medicalización de la salud / enfermedad

10. La exposición suscita debate sobre aspectos éTcos o bioéTcos

11. Sugieren soluciones tentaTvas al problema planteado.

12. Orientación hacia una clasificación del texto periodísTco por su orientación a: 

• PrácTca clínica 

• PolíTcas sanitarias 

• Educación para la salud 

• Demanda y parTcipación ciudadana 

• Creación de confianza 

• Inducción al cambio
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4. El diseño de un cuesTonario de opinión, de cumplimentación voluntaria, con el 

fin de conocer la aceptación de la acTvidad por los estudiantes y la uTlidad 

formaTva atribuida a la misma en el contexto de los estudios del Grado en 

Medicina (tabla 13).  

Para la realización de esta úlTma acTvidad se solicitó el informe favorable del 

Comité de ÉTca de la InvesTgación del Principado de Asturias, que fue concedido con nº 

de referencia 2021.020.  

3.5. Tratamiento y presentación de los datos  
Se han realizado estudios descripTvos transversales cuanTtaTvos, con base en textos 

periodísTcos integrados en la colección CONPRE-Oviedo mediante cálculos de distribución 

de frecuencias, y mostrando los datos como media ± error estándar de la media, valores 

absolutos y/o relaTvos dependiendo de la variable estudiada.  

3.6. Consideraciones é?cas 
Más allá de las situaciones indicadas más arriba, en las que se ha solicitado 

autorización del Comité de ÉTca de la InvesTgación del Principado de Asturias (Anexo 1), 

los estudios realizados no plantean problemas éTcos.  

3.7. Conflicto de intereses 
La autora de la tesis doctoral y los codirectores de la misma hacen constar que 

carecen de conflictos de intereses que puedan haber afectado al desarrollo de los 

trabajos. 
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Tabla 13. CuesTonario de opinión que cumplimentaron los estudiantes.

INTRUCCIONES 
Valore en el cuadro siguiente el grado de acuerdo con las afirmaciones recogidas en la columna de la 

izquierda referidas a la potencial uTlidad de textos periodísTcos. Tenga en cuenta que “0” significa total 

desacuerdo y “5” total acuerdo

La información contenida en los textos periodís?cos puede ser u?lizada en la formación ciudadana y de 
estudiantes de medicina porque:

Razones

Grado de Acuerdo (0 = 
total desacuerdo; 5 = 

total acuerdo)

0 1 2 3 4 5

FORMACIÓN CIUDADANA

1. Facilita la adopción informada de toma de decisiones por los ciudadanos

2. Facilita la opinión críTca de los ciudadanos en las políTcas relacionadas con 

la salud

3. Contribuye a la formación de una imagen pública de la medicina

4. Contribuye a la formación de una imagen pública de los profesionales 

sanitarios

5. Permite tomar contacto con la repercusión sanitaria de las prácTcas 

(conductas) sociales

6. Permite conocer la repercusión de la invesTgación biomédica en la prácTca 

sanitaria

7. Permite conocer las expectaTvas de los ciudadanos  en salud

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

8. Contribuye a la adquisición de competencias transversales del Grado 

(aspecto social de la medicina)

9. Permite documentar y contextualizar aspectos sociales de la medicina

10. Permite idenTficar temas sanitarios de “interés mediáTco y social”

11. Permite seguir la evolución de los problemas médicos de interés social

12. Permite conocer la relevancia social y sanitaria de los avances cien[ficos

13. Permite conocer la repercusión social de la prácTca profesional de los 

sanitarios

14. Permite tomar contacto con la importancia de la bioéTca en la prácTca 

clínica

15. Globalmente, puede contribuir a la formación de los estudiantes del 

Grado en Medicina

SATISFACCIÓN CON LA ACTIVIDAD

Globalmente, mi saTsfacción con la acTvidad es

Considero que debe mantenerse entre las acTvidades programadas para 

seminarios

Otras consideraciones que desee hacer constar:

49



MATERIAL Y MÉTODO

50



RESULTADOS

4. Resultados 

4.1. Número y distribución de los textos periodís9cos seleccionados  

Siguiendo la metodología descrita en el apartado anterior, la muestra total de textos 

seleccionados en el periodo 2001-2016 fue de 7877. De ellos se eliminaron 50 por 

dificultades de datación y 139 por no cumplir algunos de los criterios de inclusión. En total 

los textos válidos fueron 7688; el 84,5 % (n=6494) pertenecen al diario El País y el resto 

(15,5%) a otras fuentes (figura 4 y 5). De estos úlUmos, el diario La Nueva España aporta 

890 textos periodísUcos; el resto de diarios tuvo una contribución muy minoritaria a la 

colección.  
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Total textos seleccionados 

7877

Eliminados 

189

Validos  

7688

Dificultad datación 

50

El País  

6494

No cumplir criterios 

de inclusión 

139 

Otras fuentes 

1194

Figura 4: Número de textos periodísUcos seleccionados y su fuente.



RESULTADOS

Cuando se realiza la distribución de los textos seleccionados por año puede 

observarse una gran variabilidad (figura 6) mostrando un mínimo en el año 2010 con 257 

textos seleccionados y disUntos picos de aumento en los años 2001, 2004, 2009, 2015 y 

16. La media (±error) de textos periodísUcos recogidos por año fue de 480,5 ±158,1.  
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Figura 5: Porcentaje de textos periodísUcos en otras fuentes diferentes a El País



RESULTADOS

La distribución de los textos que conUene la colección CONPRE-Oviedo en los 

apartados definidos (figura 7) muestra que el 76,6% (n=5.894) corresponden a tres 

apartados: a) medicina y salud (26,0%; ardculos que ofrecen información sobre 

enfermedad, su evolución o regulación y/o nuevo conocimiento  fundamental, diagnósUco 

o terapéuUco aplicado a la medicina), b) medicamentos (25,5%; ardculos sobre cualquier 

aspecto relacionado con una molécula desUnada a uso clínico que aplique a 

caracterísUcas  farmacológicas, reguladoras o sociales de los mismos) y c) ciencia y 

tecnología (25,1%; ardculos cuyo propósito es comunicar nuevo conocimiento ciendfico y/

o tecnológico que implica avance en las ciencias o potencial aplicación a la salud). Por otra 

parte, las noUcias sobre educación (ardculos que comunican aspectos relacionados con la 

educación universitaria, formación sanitaria especializada, reformas y calidad educaUva) 

ocupan el 4º lugar (10,5%), seguidas de las referidas a sociología (4,1%; ardculos referidos 

a aspectos de la medicina y de la ciencia que Uenen una dimensión global (políUca, 

económica, social) y que no se clasifica en otros apartados), terminología médica (4,1%; 

ardculos generales de información no especializada en los que se incluyan términos 

propios de la medicina para aludir a cuesUones no médicas), humor (2,9%; viñetas de los 

humoristas del diario a lo largo del periodo de estudio que aludan a aspectos de la 

medicina, la ciencia, los medicamentos, la gesUón clínica, etc.), y cartas al editor (1,6%) 

texto de un lector dirigido al diario para manifestar su opinión sobre diferentes aspectos 

de la medicina). 
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RESULTADOS

La evolución anual del número de textos periodísUcos de cada uno de los apartados 

se muestra en la tabla 14 y figura 8. En todos los casos se observan variaciones 

cuanUtaUvas durante el periodo estudiado y puede apreciarse una distribución en temas 

mantenidos a lo largo del Uempo y otras más incidentales, relacionadas con hechos 

emergentes.  

Tabla 14: Número de textos periodísUcos sobre los diferentes apartados de la colección CONPRE- Oviedo a 
lo largo de los años de recogida.

Año
Medicina  

y 
 salud

Medica-
mentos

Ciencia 
 y 

tecnología
Educación Sociología

Terminología 
médica

Humor
Cartas  

al 
director

2001 79 217 215 93 19 19 21 16

2002 60 126 132 32 0 16 12 4

2003 90 152 132 32 9 22 1 7

2004 112 168 198 48 18 19 13 3

2005 107 118 86 43 11 6 7 4

2006 48 178 73 22 2 4 11 2

2007 76 132 91 46 3 9 7 1

2008 86 82 96 48 12 21 28 1

2009 291 120 139 35 14 27 21 3

2010 92 58 56 26 8 13 3 1

2011 122 88 50 17 27 19 3 7

2012 138 118 105 56 18 32 6 12

2013 149 56 102 54 27 8 5 2

2014 198 93 80 81 32 8 12 6

2015 176 140 157 102 51 28 29 14

2016 177 114 221 75 67 67 47 39
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Los textos periodísUcos sobre ciencia y tecnología presentan una evolución más en 

dientes de sierra que los de medicina, y crecen a parUr de 2004. Entre ellos, los más 

frecuentes Uenen que ver con el desarrollo tecnológico, la cultura ciendfica, la sociología 

de la ciencia, el genoma y las células madre. En los textos sobre medicamentos son 

frecuentes los relacionados con las terapias anU-infecciosas y génito-urinarias, pero 

también sobre dopaje y drogas de abuso. Los textos sobre educación (fundamentalmente 

universitaria) muestran un curso descendente hasta 2011, y luego aumentan. Los 

referidos a sociología manUenen su curso hasta el 2010 en que inicia un suave 

crecimiento. El mismo comportamiento presentan los textos sobre humor y cartas al 

editor; los textos sobre terminología médica ascienden a parUr de 2014 (figura 8). 
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4.2. Temas prevalentes detectados en los textos periodís9cos que 
componen la colección 

A efectos de esta Tesis Doctoral, hemos centrado el análisis de este epígrafe en los 

textos periodísUcos relacionados con ciencia y tecnología, medicina y salud, y con 

medicamentos, dejando el resto de la información adquirida para futuros análisis. En 

síntesis, para este estudio se han seleccionado 5894 que en conjunto representan el 76,1 

% de los textos de la colección, como se ha indicado. La distribución anual de los textos en 

los tres apartados se muestra en la tabla 14, en la que se aprecia que el punto más bajo 

de selección se produjo en el año 2010. La media anual global de noUcias fue de 

368,4±10,8, siendo de 120,8±13,4 en ciencia y tecnología; 125,1±15,5 en medicina y 

salud; y de 122,5±10,8 en medicamentos.  

4.2.1.Textos periodís9cos sobre ciencia y tecnología 

Las noUcias de ciencia y tecnología ocupan el tercer lugar en canUdad dentro de la 

colección, variando el número desde los 50 en el año 2011 a los 221 en 2016. La tabla  15 

muestra los temas de los textos más frecuentes en cada año dentro de cada apartado, 

alcanzando una presencia importante las noUcias relacionadas con el avance general de 

las ciencias, aplicable al ámbito de la salud (como es el caso de las células madre) y con  la 

sociología de la ciencia (que incluye mayoritariamente aspectos de políUca ciendfica). 

La distribución de estos textos aporta un abanico muy amplio de temas y una gran 

variabilidad en la frecuencia de publicación en cada uno de ellos (figura 9). Así, el número 

de los referidos a la éUca de la uUlización de animales de invesUgación es muy reducida 

(n=3) mientras que los referidos a avances genéricos en ciencia y en tecnología 

(invesUgación fundamental sobre química, astronomía, paleontología...) alcanza el 

número más elevado (n=368). También hay un número de noUcias superior a 100 en 

temas relacionados con células madre, genoma, invesUgación biomédica (nuevo 

conocimiento en ciencias de la salud, invesUgación sanitaria), creaUvidad, financiación o 

diferentes aspectos políUco-sociales de la invesUgación (políUca y gesUón, cuesUones de 

género, etc.). La colección también recoge algunos aspectos singulares de la invesUgación 
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como la creaUvidad, la relación entre ciencia y literatura (ardculos que conjugan literatura 

y alusiones a patologías o ciencias médicas), o las desviaciones éUcas de los ciendficos. 

Tabla 15: Temas más frecuentes en los textos publicados cada año en el diario El País, pertenecientes a los 
tres apartados mayoritarios de la colección. Se indica la denominación del tema y el número de noUcias (N).

Ciencia y tecnología Medicina y salud Medicamento

Tema N Tema N Tema N

2001 Células madre 43 CIE-10. Apartado 21 17 ATC: Apartado C 31

2002 InvesUgación fundamental 28 CIE-10. Apartado 2 17 Dopaje: S2* 18

2003 Sociología de la ciencia 25 Salud pública 16 Industria farmacéuUca 20

2004 InvesUgación fundamental 34 Cie-10. Apartado 1 20 Dopaje 36

2005 InvesUgación fundamental 24 Eutanasia 32 Gasto farmacéuUco 15

2006 InvesUgación biomédica 28 Salud pública 16 Dopaje 53

2007 InvesUgación fundamental 25 Cie-10. Apartado 1 y 

Salud pública

18 Industria farmacéuUca 26

2008 InvesUgación fundamental 22 GesUón sanitaria 16 Dopaje 12

2009 InvesUgación fundamental 46 Cie-10. Apartado 10 137 ATC: Apartado G 30

2010 Sociología de la ciencia 16 Cie-10. Apartado 15 19 Drogas 10

2011 Sociología de la ciencia 13 GesUón sanitaria 40 Drogas: nicoUna 14

2012 Sociología de la ciencia 21 GesUón sanitaria 64 Gasto farmacéuUco 40

2013 Financiación 25 Cie-10. Apartado 15 43 Dispensación y 

distribución

9

2014 Sociología de la ciencia 25 Cie-10. Apartado 1 81 ATC: Apartado J 20

2015 InvesUgación fundamental 36 GesUón sanitaria 35 ATC: Apartado J e 

industria farmaceuUca

29

2016 InvesUgación fundamental 59 Cie-10. Apartado 1 41 Dopaje 25

CIE-10: noUcias de medicina y salud que aluden a enfermedades que se pueden clasificar según 
alguno de los apartados (1 a 21) de la Clasificación Internacional de Enfermedades.  
ATC: medicamentos incluidos en los diferentes apartados (A a V) de la Clasificación Anatómica-
TerapéuUca-Química. 
*En el año 2002, las noUcias de dopaje se refieren a medicamentos clasificados dentro del 
apartado S2 de la lista de sustancias prohibidas
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4.2.2. Textos periodís9cos sobre Medicina y Salud 

En el apartado de medicina y salud, las noUcias pueden dividirse entre las que se 

relacionaron con enfermedades incluidas en las categorías de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10) y las que no. De la muestra total de noUcias de 

este apartado, 1342 se categorizaron según la CIE 10 (tabla 16), mientras que el resto se 

agruparon en diferentes temas que, si bien se relacionan con algunos aspectos de la 

medicina, no se refieren a enfermedades o situaciones concretas recogidas en la 

clasificación CIE-10 (tabla 17). Un total de 254 noUcias fueron clasificadas 

simultáneamente en varias categorías.  
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Tabla 16: Distribución de los textos publicados en el diario El País y clasificados en el apartado de medicina y 
salud.

CIE-10 N %

1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 249 21,6

2. Neoplasias 127 11,0

3. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéUcos y trastornos que afectan 
al mecanismo inmunológico

1 0,1

4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 58 5,0

5. Trastornos mentales y del comportamiento 76 6,6

6. Enfermedades del Sistema Nervioso 52 4,5

7. Enfermedades del ojo y sus anexos 4 0,3

8. Enfermedades del oido y de la apófisis mastoides 0 0

9. Enfermedades del aparato circulatorio 46 4,0

10. Enfermedades del aparato respiratorio 146 12,7

11. Enfermedades del aparato digesUvo 5 0,4

12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 5 0,4

13. Enfermedades del aparato musculoesqueléUco y del tejido conecUvo 12 1,0

14. Enfermedades del aparato genitourinario 11 1,0

15. Embarazo, parto y puerperio 175 15,2

16. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 4 3

17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas 11 0,2

18. Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no 
clasificada bajo otro concepto

2 0,6

19. Lesiones traumáUcas, envenenamientos y otras consecuencias de causas 
externas

7 0,2

20. Causas externas de morbilidad 39 3,4

21. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios 
sanitarios 

121 10,5
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Por otra parte, en la figura 10 se representan gráficamente los textos clasificados en 

la CIE-10. En ella podemos observar que las categorías 1 (enfermedades infecciosas y 

parasitarias), 2 (neoplasias), 10 (enfermedades del aparato respiratorio), 15 (embarazo, 

parto y puerperio) y 21 (factores que influyen en el estado de salud y contacto con los 

servicios sanitarios) suscitan una mayor atención editorial, sobrepasando todos ellos el 

centenar de noUcias. 

El orden de frecuencia de los cinco grupos más representados fue: enfermedades 

infecciosas y parasitarias (categoría 1, noUcias de VIH: 101 y de ébola: 76) > embarazo, 

parto y puerperio (categoría 15, aborto: 171) > enfermedades del aparato respiratorio 

(categoría 10, gripe A: 143) > neoplasias (categoría 2, cáncer de mama: 28) > factores que 

influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (categoría 21, 

trasplantes: 57). 

Por otra parte, un número apreciable de categorías no reúnen 50 textos en los 16 

años de observación lo que las convierte en anecdóUcas dado que aparecen entre 0 y 2,15 

veces al año. Otro grupo de apartados Uenen una representación media (entre 50 y 100 

60

Tabla 17. Distribución de textos periodísUcos sobre medicina y salud agrupados por temas 

no considerados en la clasificación CIE-10

Textos periodís9cos no clasificados en CIE-10 N %

GesUón sanitaria 326 36,1

Salud pública 265 29,3

El final de la vida 126 14

Profesionalismo 54 6

Relación medico / paciente 44 4,9

Iatrogenia 33 3,6

Envejecimiento 17 1,9

Técnicas 9 1

Enfermedades raras 8 0,9

ÉUca 8 0,9

Otros 13 1,4
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noUcias en el periodo). En este úlUmo grupo están las referidas a enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas (categoría 4), trastornos mentales y del 

comportamiento (categoría 5), enfermedades del sistema nervioso (categoría 6) y 

enfermedades del aparato circulatorio (categoría 9), con un rango de entre 3,4 y 5,8 

noUcias al año (figura 10). 

La frecuencia de aparición de los textos periodísUcos Uene una evolución oscilante 

(figura 11). Así, por ejemplo, si observamos la distribución anual de las noUcias según las 

categorías de la CIE-10, obtenemos que la categoría de ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, las neoplasias y los factores que influyen en el estado de salud (categorías 1, 

2 y 21 respecUvamente) son los ítems más frecuentes, de manera casi constante durante 

los 16 años, seguidas de los trastornos mentales y del comportamiento (categoría 5), 

enfermedades del sistema nervioso (categoría 6) o enfermedades del aparato circulatorio 

(categoría 9).  

Cuando analizamos las enfermedades más prevalentes en el período analizado los 

apartados clasificados con mayor interés periodísUco se representan en la figura 12 en la 

que se observa perfectamente la atención a hechos incidentales de elevada repercusión 

como es el caso de la gripe A o del aborto en el año 2009, o de los trasplantes en el año 
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2014, junto a temas más mantenidos en el Uempo como los relacionados con el VIH o los 

trasplantes. Por otra parte, como ya se ha comentado, las noUcias relacionadas con las 

enfermedades del aparato respiratorio son las que aparecen con más frecuencia en la 

mayoría de los años del estudio. 
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Los textos periodísUcos que no se corresponden con una patología propiamente 

dicha, pero si con temas relacionados con la medicina y la salud, no han sido clasificados 

según CIE-10 pero, siguiendo nuestro propio criterio, se han agrupado en varias categorías 

(figura 13).  Acumulan un total de 901 textos.  

De manera minoritaria obtuvimos otras categorías: tecnología sanitaria (n=4), 

intrusismo (n=3), documentación sanitaria (n=2), autonomía del paciente (n=2), terapias 

alternaUvas (n=2), negligencia (n=2), fraudes (n=1), formación (n=1), mujer y medicina 

(n=1), altruismo (n=1), paciente acUvo (n=1). La frecuencia de aparición de estos textos ha 

sido puntual o incidental a lo largo de los años del estudio. 

En la representación de los cinco ítems con un mayor número de noUcias no 

clasificadas en la CIE-10 (figura 14), se puede observar un aumento importante en el 

grupo de la eutanasia durante el 2005, así como el elevado número de textos sobre la 

gesUón sanitaria en los úlUmos 10 años respecto a los demás ítems.  
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4.2.3. Textos periodís9cos sobre medicamentos y sustancias de abuso.  

Los textos periodísUcos sobre medicamentos ocupan el segundo lugar en frecuencia 

dentro de la colección, alcanzando los 1969 registros, si bien en 273 ocasiones se ha 

realizado una adscripción simultánea a varios grupos. De ellos, 1223 se refieren a 

medicamentos, que pueden clasificarse mediante la clasificación ATC (n= 519; 46.2%), la 

relación de sustancias y métodos prohibidos en el deporte (n = 456; 36,3%), o como 

drogas en un senUdo amplio (n = 245; 18,6%). Por otra parte, 1023 textos se han agrupado 

en diferentes temas, dado que, a pesar de estar relacionado con el medicamento, no están 

directamente asociados a fármacos o drogas específicas.  

Los textos sobre medicamentos clasificados según ATC que aparecen con mayor 

frecuencia son los del grupo J (anU-infecciosos para uso sistémico), seguidos de los 

indicados en terapia genitourinaria y hormonas sexuales (grupo G), teniendo el resto una 

frecuencia mucho menor (tabla 18).  
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Los textos periodísUcos relacionados con el dopaje en el deporte y el dopaje 

propiamente dicho ha sido muy elevado, siendo de 148 los que aluden a medicamentos y 

pueden clasificarse de acuerdo a los diferentes grupos del Código Mundial AnUdopaje; 

otras 23 noUcias se relacionan con la manipulación química o tsica de la sangre (tabla 19). 

Por otra parte, el número de medicamentos que pueden incluirse en las listas del RD 

2829/1977 de drogas aportan un amplio espectro de sustancias, legales unas, e ilegales la 

mayoría (tabla 20).  

El resto de la colección está integrada por noUcias no clasificables en ninguna de las 

categorías anteriores, y se refieren a temas relacionados con medicamentos tan diversos 

como la toxicidad, la promoción, los fraudes, las inequidades en el acceso a 

medicamentos y a diferentes aspectos de la industria farmacéuUca. Las más frecuentes 

están relacionadas con la industria farmacéuUca (n=208) y el gasto (n=149). La toxicidad 

Tabla 18. Distribución de los textos periodísUcos sobre medicamentos siguiendo la clasificación ATC.

Medicamentos de los grupos de la clasificación ATC N

A. Tracto alimentario y metabolismo 24

B. Sangre y órganos hematopoyéUcos 5

C. Sistema cardiovascular 35

D. Dermatologicos 3

G. Sistema genitourinario y hormonas sexuales 112

H. Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulina 5

J. AnUinfecciosos para uso sistémico 184

L. Agentes anUneoplásicos e inmunomoduladores 59

M. Sistema musculoesqueléUco 29

N. Sistema nervioso 53

P. Productos anUparasitarios, insecUcidas y repelentes 5

R. Sistema respiratorio 4

S. Órganos de los senUdos 0

V. Varios 1

65



RESULTADOS

producida por las sustancias (n=118) también ha superado el centenar de textos 

periodísUcos. 

Tabla 19: Distribución de los textos periodísUcos clasificados en la categoría, Sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte

Sustancia y método prohibidos en el deporte N %

Fisiologia y farmacología en el deporte 73 16

Dopaje 212 46,5

S1. Agentes anabolizantes 61 13,4

S2. Hormonas pepddicas, factores de crecimiento y sustancias afines 63 13,8

S3. Beta-2-agonistas 6 1,3

S4. Moduladores de hormonas y del metabolismo 1 0,2

S6. EsUmulantes 12 2,6

S7. NarcóUcos 1 0,2

S9. GlucocorUcoides 4 0,9

M1. Manipulación de la sangre y de componentes sanguíneos 22 4,8

M2. Manipulación química y tsica 1 0,2
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Tabla 20: Distribución de los textos periodísUcos referidos a drogas legales y ilegales.

Drogas legales e ilegales N %

Drogas 71 29

Lista I 115 46,9

Lista II 4 1,6

Lista IV 2 0,8

Alcohol 14 5,7

NicoUna 38 15,5

Cafeína 1 0,4
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4.3. Perfil de aparición de los temas 

Los temas objeto de los textos periodísUcos seleccionados en la colección CONPRE-

Oviedo manUenen un nivel importante de publicaciones anuales, con una media superior 

a 100 textos por año a lo largo del periodo de estudio. No obstante, los temas que 

abordan los textos de cada uno de los apartados han tenido una variabilidad anual lo que 

conforma el aspecto de evolución en “dientes de sierra” como se puede observar en la 

figura 8. Los picos responden a la acumulación de noUcias incidentales mientras que en 

los valles se acumulan las noUcias crónicas o mantenidas en el Uempo. La figura también 

muestra cómo el número de textos seleccionadas es creciente a lo largo del periodo de 

observación, sobre todo en los úlUmos años.  

Es evidente que los textos relacionados con ciencia y tecnología, medicina y salud, y 

medicamentos presentan notables oscilaciones de unos años a otros relacionadas, 

generalmente, con hechos incidentales que provocan un aumento puntual de textos sobre 

el mismo. Por otro lado, la variación en el caso de los textos referentes a los 

medicamentos se produce de forma importante de un año a otro. De hecho, el gran pico 

del año 2009 corresponde a la gripe A (H1N1), y el del año 2014 a la epidemia de Ébola. 

Así mismo, hay dos picos que corresponden a noUcias sobre el aborto en los años 2009 y 

2013 (figura 12). En dicha figura se muestran los dos patrones de evolución: el incidental 

(en picos) y conUnuo (plano, con pequeñas oscilaciones).  

En el resto de los apartados el número de noUcias es más homogéneo, tal vez con la 

excepción de las referidas a las modificaciones de los planes de estudios universitarios, 

emergencia de universidades privadas y modificaciones educaUvas introducidas a parUr 

de 2012 por el Gobierno. 
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4.4. Estudio sobre el tratamiento otorgado a los textos periodís9cos 
sobre medicamentos y sustancias de abuso clasificados según la ATC 

4.4.1. Clasificación de la muestra 

Como se ha comentado en el apartado 4.2.3. Textos periodís;cos sobre 

medicamentos y sustancias de abuso de este capítulo de resultados, la muestra de textos 

periodísUcos que pueden clasificarse según la ATC (Anatomical, TherapeuUc, Chemical 

ClassificaUon system) fue de 519, con una media de 32,44 noUcias/año y un rango entre 

13 y 69 noUcias. 

En la tabla 18, se muestra la distribución de los textos en las disUntas categorías, 

donde el grupo J (anUinfecciosos para el uso sistémico) y G (sistema genitourinario y 

hormonas sexuales) superan el centenar de noUcias. Otros grupos como L (agentes 

anUneoplasicos e inmunomoduladores) y N (Sistema Nervioso), obUenen un interés 

periodísUco intermedio, sumando más de 50 noUcias, mientras que los relacionados con 

fármacos del sistema cardiovascular (grupo C), sistema músculo esqueléUco (grupo M) y 

tracto alimentario y metabolismo (grupo A) suman entre 20-40 noUcias. El resto de grupos 

aparecen de forma anecdóUca.  

Por otra parte, cuando representamos la evolución temporal del total de textos, 

obtenemos la figura 15, en la que se observa un pronunciado incremento de textos 
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periodísUcos en los años 2001, 2009 y 2015, mientras que el resto de los años permanece 

constante con un rango de 13-35 textos/año.  

Esta evolución irregular a lo largo del Uempo se produce para todos los grupos. A 

modo de ejemplo, cuando representamos la evolución temporal del número de textos 

periodísUcos dedicados a los cinco grupos más frecuentes de la clasificación ATC 

(J>G>L>N>C), observamos que los picos más elevados se obtuvieron en los grupos C 

(aparato cardiovascular), G (génito urinario) y J (anUinfecciosos), en los años 2001, 2009 y 

2015 respecUvamente (figura 16). De la misma manera que ocurrió con los textos 

periodísUcos relacionados con la salud la distribución a lo largo de los años no es 

constante. 

De forma más analíUca, podemos atribuir estos incrementos de textos periodísUcos 

a situaciones que involucran a diferentes medicamentos. Así, en el 2001, el 

hipolipemiante CerivastaUna (categoría C), causó un gran interés mediáUco, desde la 

alerta producida por un grave efecto adverso, la rabdomiolisis, hasta su reUrada del 

mercado. Una parte no despreciable de estos textos aludían a la repercusión de esta 

reUrada en la industria farmacéuUca. En el 2009, el levonorgestrel (grupo G) tuvo gran 
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repercusión social, por su autorización como “píldora del día siguiente”. También fue 

significaUva la trascendencia del oseltamivir y la vacuna de la gripe (grupo J). El 

incremento producido durante 2014 y 2015 en el grupo de los anUinfecciosos (grupo J) se 

corresponde con el acceso a medicamentos de la hepaUUs C. 

4.4.2. Clasificación de los textos periodís9cos según los temas de interés mediá9co 

Los temas relacionados con medicamentos que han suscitado mayor interés 

mediáUco son los siguientes: el acceso al medicamento (n=101 textos periodísUcos), 

seguido de efectos adversos y toxicidad (n=95), uso inadecuado de los medicamentos 

(n=57), invesUgación y ensayos clínicos (n=61), nuevos fármacos (n=50), cáncer (n=46), 

infecciones (n=40), genéricos (n=22) y uso correcto de los medicamentos (n=21).  

Con el fin de aportar una clasificación más completa, se presentan los datos en la 

tabla 21. 

Tabla 21: Temas que han despertado mayor interés periodísUco.

Número de textos periodís9cos

Acceso al medicamento 101

Adherencia 2

Cáncer 46

Debates 7

Efectos adversos y toxicidad 95

Fraude 5

Genéricos 22

Infecciones 40

InvesUgación y ensayos clínicos 61

Medicalización 11

Nuevos fármacos 50

Publicidad 1

Uso correcto del medicamento 21

Uso inadecuado del medicamento 57
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4.4.3. Distribución según el género de los textos periodís9cos referidos a medicamentos  

La mayoría de los textos periodísUcos Uenen naturaleza informaUva (66,7%), 

seguidos a mucha distancia por los interpretaUvos (27%), los de opinión (5,97%) y las 

entrevistas (3,38%) (figura 17). 

4.4.4. Clasificación de los textos periodís9cos referidos a medicamentos según el 
enfoque periodís9co 

Las categorías de la clasificación ATC se pueden dividir en dos grandes grupos 

atendiendo al Upo de enfoque periodísUco con el que se han elaborado. En el 52% de los 

casos se trata de textos con un importante componente ciendfico, mientras que en el 48% 

el enfoque es sociocultural  

Cuando aplicamos este análisis a los grupos de la clasificación ATC con mayor 

impacto mediáUco, observamos que el enfoque ciendfico prevalece cuando se escribe 

sobre medicamentos incluidos en los grupos J (anUinfecciosos), L (anUneoplásicos e 

inmunomoduladores) y N (sistema nervioso). La orientación sociocultural, en cambio, en 

más frecuente cuando se trata de medicamentos de los grupos C (aparato cardiovascular) 

y G (génito-urinario) (figura 18). 
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4.4.5. Fuentes documentales u9lizadas para la elaboración de los textos periodís9cos y 
sección del diario en el que se publican 

Si analizamos las fuentes de información consultadas a la hora de redactar textos 

relacionados con los medicamentos observamos que la fuente ciendfico-sanitaria es la 

más uUlizada (48,1%), compuesta por expertos y por revistas ciendficas (Journal of the 

American Medical AssociaUon, 18,2%; New England Journal of Medicine, 15,9%, Lancet, 

11,4%; BriUsh Medical Journal, 9,1%; otras); en un 8,5% de los textos la fuente 

documental es la Industria farmacéuUca, donde Bayer aparece con más frecuencia; en el 

26,4% de los casos se cita como fuente a la sociedad civil, mientras que en el 17% de los 

casos la fuente fue insUtucional, como por ejemplo las Agencias Española y Europea del 

Medicamento y Food and Drug AdministraUon, Ministerio de Sanidad, Organización 

Mundial de Salud, etc. (figura 19). 

Por otra parte, el 71,5% de los textos relacionados con medicamentos han sido 

publicados en la sección de Sociedad; el 4,8% en la sección de Vida; el 4,2% en Salud, y el 

2,9% en la sección España. El resto de las secciones suman un número muy limitado de 

textos (menos de 10). 
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4.4.6. Orientación informa9va de los textos periodís9cos y su relación con fuentes 
documentales 

Cuando analizamos la orientación informaUva de los textos periodísUcos, 

observamos que el 47% (n=237) Uene una función educadora, el 22,2% (n=115) creación 

de confianza en los medicamentos, el 17,9% (n=96) inducción al cambio y el 14,3% (n=74) 

inducción a la parUcipación. 

A dtulo informaUvo se ofrece, en la tabla 22, algunos ejemplos de ardculos que, de 

forma orientaUva, pueden considerarse como información de experto, de la industria 

farmacéuUca, insUtucional, ciendfica (p.e. cuando se cita a una revista ciendfica) o 

procedente de la sociedad civil.  
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Si relacionamos la orientación de los textos periodísUcos con las fuentes 

documentales que las sustentan o que, al menos, han sido consultadas, obtenemos los 

datos mostrados en la figura 20 que sugieren que la función educadora y la de creación de 

confianza reconocen mayoritariamente como fuente documental a expertos sobre el 

tema. En cambio, la inducción a la parUcipación e inducción al cambio la fuente 

consultada es la sociedad civil.  

Tabla 22: Ejemplo de noUcias con función educadora según fuente consultada.

Fuente Función educadora

Experto

“Massagué augura un torrente de terapias anUtumorales mas efecUvas e individuales” 
Xabier Pujol Gebelli, 2004 
“El tratamiento con anUvirales reduce en un 96% la posibilidad de trasmiUr el VIH” Emilio 
de Benito, 2011 
“El uso de anUbióUcos crea superbacterias” Anda Castedo, 2012 
“AnUbióUcos: un amigo del que se abusa y puede volverse en contra” Pablo Álvarez, 2016

FarmacéuUca 

"Bayer reUra el medicamento sobre el colesterol lipobay y sus acciones caen el 16%” 
Emilio de Benito, 2001 
“Un fármaco aumenta un 30% la supervivencia en cáncer colorrectal” Emilio de Benito, 
2005 
“Glaxo oculto los riesgos de su fármaco estrella contra la diabetes “ Javier Sampedro, 
2010

InsUtución
“España tendrá un calendario común con ocho vacunas” Maria R. Sahuquillo, 2013 
“Alerta del riesgo cardiovascular del ibuprofeno en dosis altas” Jaime Prats, 2015 
“Sanidad aplaza la financiación de los fármacos de la hepaUUs C” Elena G. Sevillano, 2015

Revista

“Primer fármaco eficaz contra las células que resisten a la quimioterapia” Javier 
Sampedro, 2009 
“Un programa hospitalario reduce un 26% el uso de anUbióUcos” Reyes Rincón 2013 
“Un fármaco para la esclerosis múlUple supera la primera fase de ensayos” Emilio de 
Benito, 2014 
“Una terapia génica fabrica marcapasos biológicos” Emilio de Benito, 2014

Sociedad civil 

“La medicación de la OMS contra el sida solo alcanza al 23% de los enfermos” Emilio de 
Benito, 2005 
“El miedo a la gripe A dispara la oferta de anUvirales falsificados en internet” P. 
Rodriguez, 2009. 
“Mas de 1000 embarazadas pese a usar implante anUconcepUvo” Walter Oppenheimer, 
2011
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4.4.7.Calidad de la información de los textos periodís9cos sobre medicamentos 

El úlUmo apartado del análisis de los textos periodísUcos relacionados con 

medicamentos propiamente dicho, se refiere a la evaluación de la calidad de la 

información de los mismos. Como decíamos en el apartado de material y métodos, al no 

exisUr un procedimiento aceptado de forma universal, hemos recurrido a los tres checklist 

diferentes, descritos en dicho apartado.  

Cuando analizamos en qué medida los textos periodísUcos se ajustan a los 21 

apartados del cuesUonario de Bosch et al (2018), encontramos que más de la mitad de los 

mismos no se relacionan con aspectos novedosos de los medicamentos a los que se 

refiere el cuesUonario, aunque el 59% (n=308) aborda temáUcas relevantes para la 

sociedad, tales como la promoción de la medicalización y de la enfermedad (n=294; 

56,6%).  

Por otra parte, en el 92,7% de los casos (n=481) están redactados en un lenguaje 

asequible, explicando tecnicismos (n=357; 68,8%), huyendo del sensacionalismo (n=357; 
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68,8%), y presentando un Utular (n=411; 79,2%) que refleja el mensaje principal de la 

invesUgación.  

Las fuentes consultadas en su gran mayoría son independientes (n=300; 57,8%), 

reforzando la misma opinión o punto de vista en un 37,42% (n=192). La mayoría de los 

textos periodísUcos informa sobre la disponibilidad de fármacos (n=334; 65,4%), así como 

de los beneficios y riesgos de estos (n=297; 57,2%), aunque sólo en un 32,7% (n=170) 

refieren la existencia de tratamientos alternaUvos. En su gran mayoría no abarcan 

aspectos ciendficos, como son la procedencia de la financiación, la calidad y confianza de 

las pruebas, la incerUdumbre y provisionalidad, grado de confianza ni limitaciones (tabla 

23). 

En todo caso, los textos periodísUcos están bien documentados en un elevado 

porcentaje de casos (83,2%; n=432) porque citan la fuente en la que se basa; asimismo, 

suelen estar bien contextualizados (n=443; 85,4%) lo que facilita el entendimiento del 

problema, y se acompañan de imágenes en el 44,9% de los casos (n=233). 
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Tabla 23: Porcentajes de adaptación de los textos periodísUcos referidos a medicamentos de la clasificación 
ATC según los diferentes apartados de la propuesta de evaluación de Bosch et al, 2018

No Si No 
procede

1. ¿Se trata de una información realmente novedosa? 53,7 46,3

2. ¿Se emplea un lenguaje asequible y se explican los tecnicismos uUlizados? 6,7 93,3

3. El Utular, ¿refleja correctamente el mensaje principal de la invesUgación? 20,8 79,2

4. ¿Huye del sensacionalismo? 31,2 68,8

5. En función de la fase de invesUgación del fármaco, ¿la noUcia es relevante y 
puede tener trascendencia social? 40,6 59,4

6. Si procede de una nota de prensa, ¿se ha contextualizado la información? 12,7 13,5 73,8

7. ¿Se citan las fuentes de información y la procedencia de las opiniones? 16,8 83,2

8. Si se refiere a un estudio ciendfico, ¿se comenta la procedencia de su 
financiación? 28,5 7,7 63,8

9. En el caso de que la fuente de información sea un estudio, ¿se reflejan la 
calidad y confianza de las pruebas? 27,5 10,4 62,1

10. ¿Se refleja suficientemente el grado de incerUdumbre y la provisionalidad 
propia de toda invesUgación ciendfica? 27 11,2 61,8

11. ¿Se informa del grado de confianza de los resultados y en general de las 
limitaciones metodológicas? 88 12

12. ¿Se ha contextualizado la información en función de los conocimientos 
disponibles? 14,6 85,4

13. ¿Se dispone de la opinión de diferentes profesionales implicados que puedan 
dar diferentes puntos de vista y opiniones? 62,6 37,4

14. ¿Se ha recogido información de fuentes independientes? 42,2 57,8

15. ¿Se evita inducir la medicalización de la población y la promoción de 
enfermedades a través de la noUcia? 39,1 60,9

16. ¿Se informa sobre los posibles conflictos de interés existentes no sólo en las 
fuentes sino relacionados con la información del fármaco? 65 35

17. En caso de ser necesario, ¿la noUcia se apoya en imágenes que contribuyan a 

la comprensión de la información? 55,1 44,9

18. ¿Se informa tanto de los beneficios como de los riesgos del uso del fármaco? 42,7 57,3

19.¿Se comenta la existencia o no de tratamientos alternaUvos y, en su caso, las 
posibles ventajas del nuevo fármaco? 67,2 32,8

20. ¿Se mencionan el coste del tratamiento u otros aspectos económicos 
perUnentes? 82,9 17,1

21. ¿Se informa sobre la disponibilidad del fármaco? 35,6 64,4

*No procede: textos periodísUcos relacionados con fármacos en los que los aspectos que se cuesUonan no 
son aplicables.
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Bosch et al (2018) plantean su propuesta como lista de comprobación para los 

profesionales de la información en el momento de elaborar los textos periodísUcos, por lo 

que debe entenderse como una ayuda a los profesionales que deben enfrentar la 

redacción de ardculos sobre medicamentos. Por otra parte, esta propuesta no ha sido 

evaluada hasta el momento por ningún grupo de invesUgación. En cambio, la propuesta 

de Moynihan et al (2000) se centra en aspectos más concretos de los textos ya elaborados 

y publicados como es la relación entre el beneficio y el riesgo, el coste y la potencial 

influencia de la industria farmacéuUca en la orientación del texto periodísUco.  

Cuando aplicamos los criterios de Moynihan et al (2000) a los 519 textos 

periodísUcos, obtenemos los resultados mostrados en la tabla 24.  

Aplicando el cuesUonario de Oxman et al, (1993) cada uno de los textos 

periodísUcos se ha analizado mediante 8 ítems, valorados con una escala Upo Likert (1-5), 

los 7 primeros están relacionados con aspectos de calidad informaUva y el ulUmo con una 

evaluación final del propio texto, obteniendo una puntuación final entre 8 y 40 puntos. En 

el apartado 3 (validez) y en el 7 (consecuencias) los textos con un enfoque ciendfico 

obUenen mayores puntuaciones que los textos con un enfoque socio-cultural.  

Independientemente del enfoque periodísUco de los textos, la aplicabilidad del tema 

central (ítem 1) así como la diferencia entre los hechos y opiniones (ítem 2) se citan de 

manera clara en la gran mayoría de los casos, 386 y 311 respecUvamente. Ocurriendo lo 
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Tabla 24: Porcentajes de los textos periodísUcos referidos a medicamentos en los que puede 
idenUficarse o no los criterios de la clasificación de Moynihan et al. (2000)

Beneficios Efectos 
Adversos

Costos Farmacéu9cas

No 75,9 62,4 82,9 84

Si 24,1 37,6 17,1 16

Beneficio Absoluto 10,8

Beneficio Rela9vo 8,1

Ambos 5,2
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contrario con los ítems 5 y 6 (precisión y consistencia respecUvamente). En estos casos, 

más de la mitad, 306 y 258 respecUvamente, de los textos periodísUcos no exponen la 

significación estadísUca y la precisión de los resultados (ítem 5) o no comparan los 

resultados con otra evidencia (ítem 6) (tabla 25).De forma global, este análisis sugiere que 

el 61,25% de los textos periodísUcos analizados se adaptan a los criterios de Oxman et al 

(1993), siendo superior en el caso de los textos de orientación más ciendfica (69,5%; 

n=272) que en los socio-culturales (51,7%; n=242). 

Tabla 25: Valores de los textos periodísUcos referidos a medicamentos de la clasificación ATC según los 
diferentes apartados de la propuesta de evaluación de Oxman et al (1993).

Total  
(N=519)

CienUfico  
(N=272)

Socio-cultural 
(N=247)

1.¿Está claro a quién se aplica? Media 
(Error)

4,3 
(0,05)

4,5 
(0,05)

4,1 
(0,08)

No se hace o potencialmente engañoso (1-2) % 5,6 2,2 9,3

Falta de claridad (3) % 20 15,4 25,1

Mínima ambigüedad (4-5) % 74,4 82,4 65,6

2. ¿Se dis9nguen claramente los hechos de las opiniones? Media 
(Error)

4 
(0,05)

4,4 
(0,06)

3,5 
(0,07)

No se hace o potencialmente engañoso (1-2) % 5,5 1,9 9,8

Las declaraciones se atribuyen a las fuentes, pero la evidencia 
subyacente es ambigua (3)

% 34,5 19,8 50,6

La evidencia subyacente a los puntos principales está 
claramente citada (4-5)

% 60 78,3 39,6

3. ¿Es la evaluación de la credibilidad (validez) de la evidencia 
clara y bien fundada (no engañosa)?

Media 
(Error)

2,9 
(0,06)

3,6 
(0,08)

2,3 
(0,08)

No se hace o potencialmente engañoso (1-2) % 30 15,1 46,6

Diseño del estudio o Upo de evidencia reportada, pero no 
evaluada adecuadamente (3)

% 42,2 41,2 43,3

La solidez de los métodos de invesUgación son evaluados 
adecuadamente (4-5)

% 27,8 43,7 10,1

4. ¿Se informa claramente la fuerza o la magnitud de los 
hallazgos (efectos, riesgos o costos) que son el enfoque 
principal del arbculo?

Media 
(Error)

2,9 
(0,06)

3,5 
(0,08)

2,4 
(0,08)

No se hace o potencialmente engañoso (1-2) % 28,3 15,8 42,1

La magnitud de los efectos o riesgos es incompleta (3) % 45,1 44,5 45,7

Se informa de la magnitud de los principales efectos o riesgos  
(4-5)

% 26,6 39,7 12,2
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5. ¿Existe una evaluación clara y bien fundada (no engañosa) 
de la precisión de las es9maciones que se informan o de la 
probabilidad de que alguno de los resultados informados se 
deba al azar?

Media 
(Error)

2 
(0,06)

2,4 
(0,09)

1,7 
(0,06)

No se hace potencialmente engañoso (1-2) % 59 46 73,3

Indirectamente o no completamente (3) % 31,2 36 25,9

Significación estadísUca o precisión evaluada adecuadamente 
(4-5)

% 9,8 18 0,8

6.¿Se considera la coherencia de la evidencia (entre estudios) 
y la evaluación está bien fundada (no es engañosa)?

Media 
(Error)

2,4 
(0,07)

2,7 
(0,1)

2,2 
(0,08)

No se hace potencialmente engañoso (1-2) % 49,6 40,5 60

Se ha discuUdo mas de un estudio, alguna ambigüedad sobre 
cuantos estudios hay o su consistencia (3)

% 29,9 32 27,5

Nº de estudios y consistencia claramente informados (4-5) % 20,5 27,5 12,5

7. ¿Se han iden9ficado todas las consecuencias importantes 
(beneficios, riesgos y costos) de preocupación en relación con 
el tema central del informe?

Media 
(Error)

2,9 
(0,06)

3,4 
(0,07)

2,4 
(0,08)

No se hace potencialmente engañoso (1-2) % 29,3 14,7 45,3

No se han considerado los beneficios, riesgos o costos 
potencialmente importantes (3) 

% 45,5 48,5 42,1

Se han idenUficado beneficios, riesgos o costos claramente 
(4-5)

% 25,2 36,8 12,6

8. Según sus respuestas a las preguntas anteriores, ¿cómo 
calificaría la calidad cienbfica general del informe?

Media 
(Error)

2,7 
(0,05)

3,3 
(0,07)

2,1 
(0,07)

Defectos extenso (1-2) % 39,5 19,5 61,6

Deficiencia potencialmente importante pero no críUca (3) % 38 44,9 30,4

Defectos mínimos (4-5) % 25,2 35,6 8

Total Media 
(Error)

24,4 
(0,34)

27,8 
(0,4)

20,7 
(0,4)

<20 % 27,7 13,2 39,3

20-30 % 48,4 48,9 47,8

>30 % 23,9 37,9 12,9

Total  
(N=519)

CienUfico  
(N=272)

Socio-cultural 
(N=247)
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4.5. Estudio sobre el tratamiento otorgado a los textos periodís9cos 
sobre medicina y salud relacionados con salud pública y ges9ón 
sanitaria 

4.5.1. Clasificación de la muestra 

Durante el periodo del estudio se idenUficaron 591 noUcias, distribuidas en salud 

pública (44,8%) y gesUón sanitaria (55,2%). La media global fue de 36,9 textos por cada 

año, de los cuales 16,6 (rango: 8-26) fueron de salud pública y 20,4 (rango: 1-62) de 

gesUón sanitaria (figura 21). 

En términos generales la evolución anual de los textos sobre salud pública fue 

constante, mientras que los de gesUón sanitaria fue más variable, produciéndose un 

incremento sustancial durante el periodo 2012-2015, con un pico máximo en el año 2012 

(n=62) (figura  22). 
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Figura 21: Distribución de noUcias en los dos grandes grupos.
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4.5.2. Textos periodís9cos sobre salud pública 

Los textos incluidos bajo el epígrafe salud pública tuvieron que ver, en orden 

decreciente de frecuencia, con la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, la 

epidemiología, las drogas ilegales, los factores sociales, el alcohol y el tabaco, la sanidad 

ambiental y/o la seguridad alimentaria (figura 23). 

En los textos periodísUcos de este apartado se diferenciaron tres etapas. La primera 

(2001-2006) en la que los cribados poblacionales y la prevención secundaria fue la 

protagonista; la segunda (2007-2013) relacionada con la prevención de la obesidad, la 

dieta saludable y las medidas políUcas; y la tercera (2013-2016) vinculada a enfermedades 

crónicas, promoción de la salud a través de hábitos saludables, dieta y ejercicio tsico. Se 

detectaron dos picos incidentales, uno en el 2005, relacionado con la prevención del VIH, 

el uso de métodos anUconcepUvos de barrera y las acUtudes sociales; y otro en el año 

2015, referido al efecto cancerígeno de la carne roja y productos procesados. Los textos 

relacionados con cáncer y obesidad también siguieron esta evolución. 
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Figura 23: Distribución de los textos periodísUcos clasificadas en salud pública.
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4.5.3. Textos periodís9cos sobre ges9ón sanitaria 

Los textos relacionados con gesUón sanitaria se distribuyeron en tres apartados: 

macrogesUón, mesogesUón y microgesUón, ordenados de mayor a menor según su 

frecuencia. Hasta el año 2010 el número de noUcias que formaron la colección fue inferior 

a 20 noUcias/año, centradas en el traspaso sanitario a las Comunidades Autónomas, la Ley 

de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la desigualdad interterritorial, así 

como las repercusiones de dicha descentralización y la modificación del sistema de 

financiación.  

A parUr de 2010 se observó una tendencia a informar sobre el gasto público en 

salud, la disminución de la contratación, el atraso de pagos de material sanitario y 

medicamentos. Los textos sobre macrogesUón y mesogesUón se incrementaron de 

manera importante alcanzando el máximo en el 2012 (figura 24). Casi la totalidad de los 

textos periodísUcos de gesUón sanitaria durante este periodo se relacionaron con el gasto 

sanitario, concretamente con los recortes sanitarios, el copago, la privaUzación y el Real 

Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garanUzar la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
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La figura 25 ilustra el aumento agudo de los textos sobre gasto sanitario, muy 

centrados en el periodo 2009-1012.  

4.5.4. Análisis de las caracterís9cas de los textos periodís9cos sobre salud pública y 
ges9ón sanitaria. 

Se ha realizado la distribución de los textos según el género periodísUco, la sección 

del diario, su enfoque, la fuente y la presencia o no de imágenes de acompañamiento a 

los textos (tabla 26). 

En relación al género periodísUco, el informaUvo fue el más frecuente en todas las 

secciones, alcanzando entre un 50 y un 80%; el género interpretaUvo, a través de los 

reportajes, fue más frecuente en los ardculos de salud pública , mientras que en la gesUón 

sanitaria fueron los ardculos de opinión (tabla 26). De 591 ardculos que componen la 

muestra, más de la mitad (68%) se publicaron en la sección de Sociedad. El enfoque de los 

textos estuvo claramente diferenciado; en salud pública, el 52% (la gran mayoría sumada 

por las categorías de epidemiología, 81% y prevención de la enfermedad y promoción de 

la salud, 58,5%) Uene un enfoque ciendfico, mientras que casi el 100 % de los 

relacionados con gesUón sanitaria, Uenen un enfoque sociocultural.  

De las fuentes de información uUlizadas para la elaboración de los textos 

periodísUcos, la de Upo insUtucional (hospitales, políUcos, ministerio, plan nacional sobre 
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drogas, etc.) fue la más uUlizada. Por el contrario, en apartados como prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud, epidemiología y microgesUón, la fuente más 

habitual fue la opinión de expertos, con una contribución no desdeñable de revistas 

ciendficas. La sociedad civil (ciudadanos, sindicatos, asociaciones de pacientes, 

organizaciones sin ánimo de lucro) fue la fuente más frecuente en mesogesUón (tabla 26). 

Si observamos la evolución a lo largo de los 16 años de las fuentes consultadas, 

constatamos que las revistas ciendficas fueron una referencia constante, mientras que el 

resto de las fuentes presentan oscilaciones. A parUr del 2011 la sociedad civil supera la 

veintena de textos, manteniéndose constante hasta final del periodo estudiado. 
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*Prevención de la enfermedad y Promoción de la salud 

Tabla 26. Caracterís<cas de los textos periodís<cos de los diferentes apartados de Salud Pública y Ges<ón Sanitaria.

Salud pública Ges/ón sanitaria
Total 
(591; 

100%)
Prevención, 
promoción* 
(82; 13,9%)

Epidemiología 
(67; 11,3%)

Drogas 
ilegales  

(35; 5,9%)
Alcohol 

(16; 2,7%)
Tabaco 

(16; 2,7%)
Otras  

(49; 8,3%)

Meso-
ges/ón 

(91; 15,4%)

Macro-
ges/ón  

(200; 38,8%)

Micro-
ges/ón  

(35; 5,9%)

Enfoque %

Cien<fico 58,5 80,6 48,6 43,8 25 16,3 0 2 5,7 24,4

Socio-cultural 41,4 19,4 51,4 56,2 75 83,7 100 98 94,3 75,6

Género %

Informa<vo 51,2 64,2 68,6 50,0 56,3 65,3 78 54,5 54,4 60,4

Interpreta<vo 28,1 26,9 31,4 25,0 37,5 18,4 10 20,5 22,8 21,8

Opinión 20,7 8,9 0 25,0 6,2 16,3 12 25 22,8 17,8

Fuente %

Experto 32,9 34,3 5,7 18,7 12,5 20,4 15,4 24,5 48,6 24,9

Ins<tucional 24,4 43,3 45,7 37,5 62,5 26,5 36,3 44,5 14,2 37,4

Rev cienQfica 15,9 16,4 5,7 12,5 6,3 2 0 0 2,9 5,2

Sección %

Sociedad 69,5 68,7 60 68,8 68,8 71,4 75,8 68 54,3 68,5

Otros 30,5 31,3 40 31,2 31,2 28,6 24,2 32 45,7 31,5

InfograWa %

Si 11,0 35,8 40,0 31,3 25,0 12,2 9,9 21 14,3 20

No 89,0 64,2 60,0 68,8 75,0 87,8 90,1 79 85,7 80
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4.5.5. Orientación informa9va de los textos periodís9cos y su relación con fuentes 
documentales. 

En cuanto a la finalidad de los textos periodísUcos, el objeUvo más frecuente fue la 

función educaUva (n=388, 65,6%), seguido de la inducción al cambio acUtudinal o 

comportamental (n=91, 15,4%). Crear confianza (n=59) o inducir a la parUcipación (n=53) 

estuvo presente en aproximadamente el 10% de los textos. Algunos ejemplos de estos 

textos se muestran en la tabla 27.  

Al relacionar la fuente consultada con el objeUvo de comunicación que se quiere 

alcanzar, se observó que la sociedad civil tuvo como objeUvo principal inducir a la 

parUcipación del receptor del mensaje, las fuentes insUtucionales y expertos tuvieron 

como objeUvo la función educadora y de creación de confianza, y las revistas ciendficas 

fueron invocadas con objeUvos tanto informaUvos como de inducción al cambio (figura 

26). Ejemplos paradigmáUcos pueden ser el papel adoptado ante la privaUzación de la 

sanidad en la Comunidad de Madrid o ante la disponibilidad de oseltamivir para el 

tratamiento de la hepaUUs C.  

Tabla 27: Ejemplos que reflejan la finalidad de los textos periodísUcos sobre salud pública y gesUón 

Finalidad Ejemplo de texto

Educación
“La sanidad se vuelve autonómica.” Milagros Pérez Oliva, 2004. 
“Una hora de ejercicio al día contrarresta el efecto de ocho quieto.” Nuño 
Domínguez, 2015.

Creación de 
confianza

“El copago sanitario Uene alternaUvas.” Antonio González, 2010. 
“El gasto en sanidad y educación subió en 2014, por primera vez en la crisis.” Jesús 
Sérvulo González, 2015.

Inducción a la 
parUcipación

“Los enfermos crónicos exigen parUcipar en las decisiones del sistema de salud.” 
Emilio de Benito, 2005. 
“Los recortes de la Generalitat incendian la sanidad catalana.” Oriol Güel, 2011.

Inducción al 
cambio

“El consejo de Europa advierte a España del impacto social de los recortes.” 
Esperanza Escribano, 2013. 
“Cómo cambiar el sistema nacional de salud.”  Rafael Bengoa, 2014.

89



RESULTADOS

 

4.6. Potencial u9lidad forma9va de los textos periodís9cos 

Con el fin de analizar la posible uUlidad formaUva de los textos  periodísUcos se han 

realizado varias aproximaciones. En primer lugar, se idenUfican  los aspectos formaUvos a 

los que podrían contribuir estos textos para, posteriormente, seleccionar las 

competencias transversales del RD 1393/2007 y de la orden ECI 332/2008 a cuya 

adquisición pueden contribuir más claramente los textos periodísUcos. Por úlUmo, y con 

ánimo ilustraUvo, se han diseñado algunos ejemplos prácUcos que pueden cimentar la 

inclusión de los textos en la propuesta formaUva de Grado. Estos aspectos se comentan a 

conUnuación. 

4.6.1. Aspectos forma9vos a los que, podrían contribuir los textos periodís9cos 
u9lizados como material didác9co 

Más allá de los datos cuanUtaUvos de las noUcias de la colección, dentro de los 

diferentes apartados pueden encontrarse textos úUles para plantear estrategias 

formaUvas en aspectos de la salud poco o nada presentes en los curricula académicos de 

los Grados en Ciencias de la Salud, pero potencialmente úUles en la formación de médicos 

y estudiantes de Ciencias de la Salud. 
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En la tabla 28 se recogen algunas propuestas formaUvas y aspectos docentes que 

pueden ser elaborados bajo cada uno de los epígrafes. Así mismo y de forma orientaUva, 

ofrece algunos ejemplos de noUcias relacionadas con cada uno de ellos. Los ocho 

aspectos formaUvos son sólo una muestra que cualquier profesor puede adaptar a las 

necesidades formaUvas de las materias que imparte. 

Naturalmente, la relación de aspectos docentes que pueden abordarse dentro de 

cada apartado no pretende ser exhausUvo sino únicamente orientaUvo y, más allá de los 

incluidos en la tabla 28, mayoritariamente de Medicina y Salud, y de Medicamentos, 

puede recurrirse a textos periodísUcos de otros grupos temáUcos. Por otra parte, para la 

resolución de algunas cuesUones es necesario que el estudiante tenga nociones 

elementales de farmacología mientras que para otros no se requiere una instrucción 

específica más allá de los conocimientos propios de las asignaturas de los primeros cursos 

de los Grados en Ciencias de la Salud. 

Además, el análisis del hecho noUciable no debe circunscribirse al momento en que 

se produce la noUcia sino que debe procurar seguir la evolución temporal de la misma y, 

cuando sea posible, aportar una conclusión del hecho y una explicación razonada a la 

resolución del problema suscitado (Ver ejemplos más adelante). 
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Tabla 28: Ejemplos de potencial uUlidad docente de los textos periodísUcos

Aspecto forma9vo U9lidad docente Ejemplo de no9cia

1. Conocer los avances 
de la ciencia en 
general y su aplicación 
a la medicina

!Aspectos ciendficos y sanitarios emergentes 

!La contribución a la historia de la ciencia 

!La traslación de la invesUgación a la clínica 

!La contribución  a formar una cultura 
ciendfica y sanitaria.

•“Un nuevo éxito reaviva las esperanzas 
en la terapia génica” Emilio de Benito, 
2010 

•"Descubierto el gen que vuelve agresivo 
el cáncer de próstata” Emilio de Benito, 
2015

2. Adquisición de 
lenguaje médico

!Introducción al lenguaje médico 

!Adquisición de vocabulario  

!Conocer la penetración social del lenguaje 
médico 

!Conocer el uso metafórico de términos 
médicos para designar realidades sociales.

•“Pandemia de pesimismo” Charo 
Nogueira, 2012 

•“Metástasis de la vida coUdiana.”Vicente 
Verdú, 2008

3. Como fuente 
documental para 
seminarios

!Facilita una estrategia de educación en 
repertorios de documentación ciendfica.  

!Los estudiantes pueden realizar una 
selección de textos, una contextualización 
y la extracción de conclusiones.

•“Osteoporosis, ¿Una epidemia 
inventada?” Gonzalo Casino, 2006 

•“Sanidad suspende la comercialización de 
29 medicamentos genéricos” Jaime 
Prats, 2015

4. Organizar foros de 
discusión sobre temas 
de diferentes 
asignaturas

!Repercusiones ecológicas, efectos lobistas, 
efectos económicos o papel de la 
publicidad en el consumo de 
medicamentos. 

!Repercusiones de la tecnología en la salud 

!Medidas legislaUvas en la salud, etc.

•“Medicamentos en el río”David Segarra, 
2006 

•“Indemnización para las vícUmas de la 
talidomida 40 años después”Rafael 
Méndez, Carmen Morán, 2010

5. Resolver problemas 
ciendfico-médicos 
planteados en las 
noUcias

!Fraude y Toxicidad de medicamentos  

!IncerUdumbres de procedimientos 
terapéuUcos 

!Causas de hechos sociales de gran 
repercusión 

!Variabilidad biológica 

!Interacciones medicamentosas

•“19 detenidos por vender o usar 
sustancias de engorde ilegal de ganado” 
Lluis Visa, 2004 

•“La píldora del día siguiente pierde 
eficacia en obesas” María R. Sahuquillo, 
2013

6. Analizar la 
influencia del contexto 
sociológico en la salud

!Factores determinantes de la políUca 
educaUva y de la políUca sanitaria 

!Factores culturales implicados en la salud  

!Nuevos consensos morales provocados por 
el avance de las ciencias y sus 
repercusiones en salud.

•“Los parados se drogan más” Emilio de 
Benito, 2011 

•“Sanidad pagará hasta 25.000 euros por 
la “penicilina” de la hepaUUs C” E. G. 
Sevillano & M. Marín, 2014

7. Abordar 
competencias 
transversales o 
huérfanas en la 
formación del médico.

Es importante porque: 

!No suelen definirse en los planes de 
estudios, ni evaluarse en la prácUca. 

!Incluyen aspectos poco presentes en los 
planes de estudios 

!Se relacionan con los valores de la profesión

•“No se olviden del enfermo” Javier 
Sampedro, 2006 

•“EEUU pide perdón a Guatemala por 
experimentar con pacientes y presos” 
Yolanda Monge, 2010

8. Conocer la imagen 
social del profesional 
sanitario a través de 
opiniones de usuarios, 
asociaciones de 
pacientes, etc.

!Planean reivindicaciones sociales 

!Demandan logros sociales en salud 

!Pueden condicionar políUcas sanitarias 

!Configuran una imagen social del médico 

!Conforman una imagen de la acUvidad 
asistencial del sistema de salud.  

! Informa de la repercusión social de las 
actuaciones profesionales

•"Vidas medicables” Carmelo Vázquez, 
2007 

•“El gasto sanitario” Luis Palomo, 2011 
•“Los enfermos“raros” toman las riendas” 

Emilio de Benito, María Lillo, 2014 
•“Un personaje: ¿Qué te ha dicho el 

psiquiatra? El otro: Que si le podía 
prestar 20€” Viñeta de El Roto, 2013
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4.6.2. Competencias transversales a cuya adquisición pueden contribuir los textos 
periodís9cos 

 La aproximación al potencial formaUvo de los textos periodísUcos admite un doble 

planteamiento. Por una parte, la necesidad de una relación del contenido del texto 

periodísUco con el cuerpo doctrinal de la medicina, por su proximidad a las competencias 

específicas y/o huérfanas atribuidas a la formación de Grado. Por otra parte, la 

idenUficación de la forma adecuada para transformar el texto periodísUco en material 

didácUco.  

A modo de aproximación al tema, se han analizado las competencias transversales              

contenidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden ECI 332 del 2008 para la verificación de 

los estudios de Grado en Medicina. De los siete apartados que incluye se han 

seleccionado seis, dos de los cuales (Manejo de la información y Habilidades de 

comunicación) se han refundido en uno bajo la denominación de Habilidades de 

comunicación. A cada una de estas categorías se le asigna una serie de competencias cuya 

adquisición puede ser iniciada o facilitada mediante análisis de  textos periodísUcos. En 

parte estas competencias están contenidas en la orden ECI y otras se han formulado para 

esta tesis. Estas competencias, en número de 35, se encuentran distribuidas en las 

siguientes categorías de la Orden ECI: valores profesionales, habilidades de comunicación, 

salud pública, fundamentos ciendficos de la medicina y análisis críUco y de invesUgación 

(tabla 29). 

Como en el apartado anterior, esta propuesta es tentaUva y puede dar lugar a 

futuras orientaciones, a propuestas complementarias y a ajustes del marco competencial 

a las materias propias que imparte cada profesor y a las peculiaridades de los Grados. 
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Tabla 29: Relación de competencias a cuya iniciación/adquisición puede contribuir, al menos parcialmente, 
el análisis de textos periodísUcos.

Área temá9ca
Competencias (mediante los textos periodís9cos, los estudiantes pueden ser 
expuestos a situaciones que les permitan aproximaciones a...)

Valores profesionales

1.Valores éUcos de la profesión y del profesionalismo 
2. JusUcia social en la prácUca médica.  
3. Valorar el papel de la cultura y la creencia religiosa en la salud 
4. MoUvación social de los estudiantes. 
5. El valor social del individuo a lo largo de la vida 
6. Adquisición de terminología médica

Habilidades de 
comunicación

7. UUlizar tecnologías de la información y comunicación. 
8. Obtener y sinteUzar información perUnente en medicina 
9. La confidencialidad de los datos de los estudios clínicos 
10. Analizar textos de diferentes géneros periodísUcas 
11. UUlizar la información para resolver problemas 
12. Redactar informes y ensayos sobre temas de medicina y salud 
13. Ensayar habilidades de comunicación oral y escrita. 
14. Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal 
15. Fomento de una acUtud discursiva críUca

Salud Pública

16. Reconocer y valorar los determinantes de salud pública (genéUcos, 
demográficos, sociales, de esUlos de vida...) 
17. Conocer estrategias de promoción de hábitos de vida saludable tanto a nivel 
individual como colecUvo. 
18. Ponderar el valor de los datos epidemiológicos en la toma de decisiones. 
19. Conocer organizaciones y agencias nacionales e internacionales relacionadas 
con la salud.

Fundamentos 
cienbficos de la 

medicina

20. Fundamentos de filosota de la ciencia. 
22. Revoluciones tecno-ciendficas y su repercusión en salud 
23. Limitaciones de la elaboración ciendfica en medicina. 
24. Comportamiento humano y sus condicionantes 
25. Aproximación a riesgos médicos y sus agentes causales 
26. Determinantes de salud y enfermedad 
27. El individuo como sistema abierto: Relación con el entorno y  su repercusión 
en salud 
28. Responsabilidades sociales del uso de medicamentos y otras sustancias 
químicas.

Análisis crí9co y de 
inves9gación

29. Fomento de un escepUcismo construcUvo 
30. Comprender los límites del conocimiento ciendfico en medicina 
31. Adquirir información para resolver problemas 
32. Entrenamiento en discurso lógico 
33. Concepto de certeza en invesUgación ciendfica 
34. Asunción de los principios de sociología de la ciencia y de la medicina como 
componentes de la invesUgación ciendfica y de la comunicación en salud. 
35. CríUcas de las diatribas que ofrecen los medios a propósitos de 
procedimientos médicos.
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En un intento de clarificar la propuesta y con el fin de explorar si los textos 

periodísUcos pueden adaptarse en alguna medida a los temas habituales en la formación 

médica, hemos diseñado la tabla 30 en la que se muestran varios textos periodísUcos, su 

relación con aspectos de la enseñanza de la medicina y las competencias recogidas en la 

tabla 29 con cuya adquisición estarían relacionadas. 

Como sugiere el contenido de la tabla 30, un amplísimo surUdo de temas contenidos 

en los textos periodísUcos puede ser uUlizados desde el punto de vista formaUvo en 

estudiantes de Grado, tanto para el fomento de la innovación educaUva en Ciencias de la 

Salud como para la adquisición de competencias transversales propias de los Grados en 

Salud. 
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Tabla 30: Ejemplos de la potencial uUlidad de los textos periodísUcos para la adquisición de competencias 
formaUvas de Grado en Medicina. Los textos fueron publicados en la fecha que se indica en el diario El País.

Texto Periodís9co
Propuesta forma9va (El estudiante debe 

documentar, esclarecer y someter a crí9ca los 
siguientes aspectos:)

Competencias  que 
prac9ca 

(Área temá9ca y Nº de 
competencia1)

“Descubierto un gen 
responsable de los 
cánceres de próstata 
más agresivos” Benito, 
2015

•Mortalidad por cáncer en España y Europa 
•Factores predisponentes al cáncer 
•Papel del gen GATA2 en la proliferación celular 

Colaboración molecular en las señales 
oncogénicas. 

•Concepto de “ratón avatar” y su papel en la 
medicina personalizada” 

•Concepto de Resistencia a agentes anUneoplásicos

Salud Pública: 16-18 
Fundamentos ciendficos 
de la medicina: 20-26 
Análisis críUco y de 
invesUgación: 28-33

“Indemnización para 
las víc9mas de la 
talidomida 40 años 
después” Méndez M y 
Morán, 2010

•Cronología de una epidemia “evitable” 
•Concepto de teratogenia e implicación del 

medicamento Talidomida 
•Responsabilidad del productor y de la 

administración. JusUcia social 
•ÉUca de la invesUgación y del desarrollo de 

medicamentos. 
•ÉUca profesional 
•EsUgma social

Valores Profesionales: 
1,2,5. 
Análisis críUco y de 
invesUgación: 28, 31, 
33.

“Los parados se drogan 
más” Benito, 2011

•Epidemiología de la drogadicción 
•Consumo de drogas en el ámbito laboral 
•¿Qué Upo de trabajo incita más a la drogadicción? 
•¿La categoría profesional condiciona la 

drogadicción? 
•¿Hay diferencias de género? 
•¿Cuáles son las drogas más consumidas?

Salud Pública: 16-18 
Fundamentos ciendficos 
de la medicina: 22-27.

“EEUU pide perdón a 
Guatemala por 
experimentar con 
pacientes y presos” 
Monge, 2010

•ÉUca de la invesUgación en medicina clínica 
•Conocer el código deontológico médico 
•Papel del consenUmiento informado  
•Papel de los CEIm. ¿Autorizarían este estudio? 
•Conocer el RD 1090/2015 de invesUgación con 

medicamentos 
•Documentar estudios históricos faltos de éUca

Valores profesionales: 
1,2,4,5 
Fundamentos ciendficos 
de la medicina: 21 
Análisis críUco y de 
invesUgación: 
27,28,32,34.

“Los enfermos raros 
toman las riendas” 
Benito, 2014

•Concepto de “Enfermedad rara” y su dimensión. 
•Causas más frecuentes de “enfermedades raras” 
•Razones del “abandono” de las enfermedades 

raras. 
•Papel de la autofinanciación y micromecenazgo 
•Relevancia del consejo genéUco y terapia génica 
•Concepto y contribución de la medicina molecular 
•IdenUficar algunos casos de éxito de terapia génica.

Valores profesionales: 2 
Salud Pública: 16, 19 
Fundamentos ciendficos 
de la medicina: 20, 21, 
25. 
Análisis críUco y de 
invesUgación: 28, 32.

1El número de competencia se refiere a las contenidas en la tabla 29.
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4.6.3. Algunos ejemplos orienta9vos de la potencial u9lidad forma9va. 

Como se ha indicado, con ánimo de dosificar la propuesta, se han desarrollado 

algunos ejemplos de uso de textos periodísUcos para la realización de acUvidades 

formaUvas de Grado. A conUnuación se comentan algunas de ellas. 

4.6.3.1. Un caso de interacción medicamentosa con potencial agravamiento de una 
patología previa con resultado de muerte. 

Un ardculo de Isabel Ferrer (Ferrer, 2006) en el diario El País del día 14 de marzo de 

2006 informa de la muerte del líder serbio Slobodan Milosevic en una prisión del Tribunal 

Penal Internacional. Aparentemente el políUco observaba un cumplimiento terapéuUco 

erráUco posiblemente para forzar su traslado a Rusia donde residía su familia y él podría 

quedar en libertad. Al morir de un infarto y detectarse la presencia de un medicamento 

que no se le había prescrito, el anUbióUco rifampicina, se especula con la posibilidad de 

que Milosevic pudiera haber sido asesinado o se había suicidado mediante el uso de tal 

medicamento que no le ha sido prescrito por los médicos responsables de su salud en la 

prisión.  

La tarea que se puede plantear a propósito de esta noUcia permite animar a los 

estudiantes (tabla 31) a relatar la relación entre hipertensión e infarto de miocardio, 

idenUficar los medicamentos que podría estar tomando, el perfil farmacológico de la 

rifampicina, las razones de la potencial responsabilidad del anUbióUco en la muerte y el 

mecanismo por el que pueden contribuir a la misma. La resolución esperable es que el 

efecto inductor enzimáUco de la rifampicina aumente el metabolismo hepáUco de los 

anUhipertensivos, reduzca su eficacia y favorezca el fracaso cardíaco y la aparición del 

infarto de miocardio, como explica el doctor Pedro Mata (Mata, 2006) en el mismo diario. 

97



RESULTADOS

4.6.3.2. Relación entre crisis económica y salud 

Con el fin de ilustrar la relación entre la crisis económica y los problemas de salud 

que periódicamente se plantean en nuestra sociedad, se ha elaborado el siguiente 

ejercicio sobre un texto periodísUco. 

Charo Nogueira (Nogueira, 2012), colaboradora habitual del diario El País, elaboró 

un ardculo basado en consultas a especialistas médicos, psicólogos y sociólogos, en el que 

retrata la “pandemia de pesimismo” de la sociedad española en el año 2012, en plena 

crisis económica.  SosUenen los profesionales consultados que la situación de crisis ha 

provocado pesimismo social asentado en la falta de expectaUvas y en la convicción de que 

no hay salidas a la crisis y que, además, desde el exterior nos inducen a asumir un 

senUmiento de culpa porque somos responsables y debemos pagar por ello. También 

resalta, como indica la tabla 32 , que el riesgo de ansiedad y depresión aumenta entre los 

parados y que la situación de desempleo mantenida genera el trinomio ansiedad, ira y 

depresión que lleva aparejada una mayor frecuentación de los servicios sanitarios. 

Un tema de creciente importancia en el campo de la terapéuUca, posibilitado por el 

desarrollo de la medicina molecular y concretado en las terapias personalizadas, es el del 

tratamiento de enfermedades poco prevalentes. Dado que esta situación está 

Tabla 31: Un caso de potencial interacción medicamentosa con resultado de muerte.

Texto periodís9co (resumen) Tareas del estudiante

El líder serbio Slobodan Milosevic fue 
encontrado muerto en su celda de una 
cárcel del Tribunal Penal Internacional en 
Holanda. La autopsia reveló que la causa de 
la muerte fue un infarto de miocardio, que 
ocurrió después de que el tribunal rechazara 
su traslado a Rusia para una intervención 
cardiaca, y que en la sangre del cadáver se 
habían encontrado trazas de Rifampicina, un 
medicamento que nunca le fue prescrito 
oficialmente por los médicos que trataban 
su hipertensión.

Establecer un perfil biográfico y políUco de Milosevic. 
IdenUficar su enfermedad de base, su posible 
tratamiento y su cumplimiento terapéuUco. 
Establecer la relación entre hipertensión e infarto de 
miocardio y describir la fisiopatología del proceso. 
IdenUficar el grupo terapéuUco de la rifampicina, sus 
indicaciones autorizadas y caracterísUcas cinéUcas. 
Explicar el comportamiento de la rifampicina sobre el 
metabolismo hepáUco de sustancia químicas. 
Explicar la potencial responsabilidad de la rifampicina en 
la muerte de Milosevic.
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adquiriendo una importancia creciente, se ha diseñado un ejercicio para poner a los 

estudiantes en contacto con esta situación que, tentaUvamente será habitual en su 

acUvidad futura. 

4.6.3.3. Medicamentos huérfanos para enfermos “raros”. 

Emilio de Benito y María Lillo (Benito y Lillo, 2014) firman un ardculo sobre 

enfermedades raras en el que, con moUvo de la celebración del Año de las Enfermedades 

Raras, dedican un análisis divulgaUvo del estado de la cuesUón con parUcipación de 

ciendficos y asociaciones de pacientes. Resaltan que los nuevos avances en genéUca y en 

biotecnología hacen posible plantearse intervenciones potencialmente curaUvas en 

algunas de las 7000 enfermedades raras esUmadas mediante la administración de una 

versión correcta del gen defectuoso. El ardculo transmite opUmismo basado en la 

existencia de centros de invesUgación que pueden abordar esta compleja tecnología, 

ciendficos bien formados, capaces y con entusiasmo, acciones de las Agencias 

Reguladoras de medicamentos que facilitan el desarrollo de medicamentos para 

enfermedades raras, la existencia de un CIBER singular dedicado a estas patologías, la 

organización de asociaciones de pacientes, o la creciente importancia del 

micromecenazgo en la aportación de recursos financieros orientados a la invesUgación en 

este campo. Esta noUcia permite abordar una serie de cuesUones de frontera en el campo 

de la invesUgación sobre enfermedades poco prevalentes como muestra la tabla 33. 

Tabla 32: Una propuesta de tarea sobre crisis económica y enfermedad social.

Resumen del texto periodís9co (Nogueira, 2012) Tareas para los estudiantes

La situación de crisis económica que se inició en el 
año 2008 y se ha extendido durante más de un 
decenio ha provocado cambios sociales con 
aumento del desempleo, inestabilidad social, 
cambios en los esUlos de vida y en las emociones 
de los ciudadanos hasta el punto de que se ha 
converUdo en una verdadera enfermedad social. En 
este contexto, parte de la ciudadanía ha visto 
incrementada su vulnerabilidad emocional y se ha 
acentuado el trinomio ansiedad, ira y depresión 
que han moUvado aumento de la frecuentación de 
servicios y mayor consumo de recursos sanitarios.

Documentar los términos crisis, pandemia, 
ansiedad, ira y depresión establecer sus 
significados en el contexto del ardculo y en el 
campo de la medicina. 
Explicar los conceptos de enfermedad social y 
retraimiento social e idenUficar las condiciones 
que los convierten en patológicos. 
Explicar las razones por las que el desempleo y la 
pobreza incrementan la morbilidad y mortalidad. 
Explicar si, en su opinión, la crisis económica ha 
contribuido a la aparición de aporofobia.
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4.6.3.4. El enfermo en el centro de la atención sanitaria 

Puesto que el enfermo ocupa el lugar central del ejercicio profesional en las Ciencias 

de la Salud, se ha diseñado un ejercicio que resalta este papel central de los pacientes y 

que debe incorporarse a la formación de Grado de la forma más precozmente posible. 

Javier Sampedro (Sampedro, 2006), uno de los grandes divulgadores ciendficos de 

nuestro país, Utula un ardculo, que se remonta al año 2006, no se olviden del enfermo, en 

el que glosa diversas iniciaUvas formaUvas del Centro Nacional de InvesUgación 

Cardiovascular (CNIC) tanto con estudiantes de enseñanzas secundarias como con 

residentes de cardiología. En este ardculo se hace eco de algunas reflexiones que atribuye 

al Dr. Valendn Fuster, director ciendfico del CNIC, y que consideramos de interés para la 

formación de los estudiantes de ciencias de la salud.  

Es obvio que la medicina ha ganado en eficacia gracias al desarrollo de las ciencias, a 

medida que se ha hecho ciendfica y ha incorporado productos tecno-ciendficos a la 

prácUca clínica. Esto ha tenido una especie de efecto llamada para los profesionales 

sanitarios que se han converUdo a la técnica olvidando que la tecnología se puede 

aprender en cualquier momento y que lo más críUco de la medicina real es entender el 

Tabla 33: Propuesta de ejercicio sobre la emergencia ciendfica y social de las enfermedades raras.

Resumen del texto periodís9co  

(Benito y Lillo, 2014)
Tareas para los estudiantes

El desarrollo de la genéUca molecular ha facilitado 
plantearse el abordaje terapéuUco de 
enfermedades de baja prevalencia, las 
denominados enfermedades raras y ultra-raras, 
como punta de lanza de tratamientos 
personalizados de base genéUca, ya que el 80% de 
estas enfermedades son genéUcas. El hecho de que 
un porcentaje sea debido a alteraciones 
monogénicas y que se hayan conseguido algunos 
éxitos en enfermedades metabólicas debidas a 
carencia de un gen, hace concebir esperanzas de 
que, en el futuro, puedan curarse un número 
significaUvas de ellas, aunque el camino está lleno 
de dificultades y es necesaria tanto la colaboración 
insUtucional como ciudadana.

Conceptualizar “Enfermedad Rara” y cuanUficar 
el problema en España. 
Explicar sus bases genéUcas. 
Explicar los procesos que van de la alteración 
genéUca a la enfermedad. 
Describir la acUtud de las autoridades españolas 
y europeas ante el problema. 
Describir el papel potencial de la terapia génica 
en el tratamiento convencional de la 
enfermedad. 
Explicar el papel que atribuyen a los biobancos 
en la invesUgación. 
Definir el papel que asumen las asociaciones de 
pacientes y el micromecenazgo . 
Sugerir otras actuaciones de interés.
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problema del paciente, es decir, conocer al enfermo en todas sus dimensiones, 

incluyendo, naturalmente, los aspectos humanos. 

Esta apreciación es parUcularmente importante en la actualidad dado que la 

acUvidad médica ha experimentado una tecnificación creciente y las orientaciones 

formaUvas tanto en el Grado como durante la residencia MIR contemplan la formación en 

invesUgación (Díaz et al., 2019). El ardculo, en consecuencia, puede servir tanto para 

plantear las caracterísUcas que debe reunir un invesUgador (“libertad, altruismo, pasión y 

consistencia”), a los que puede añadirse la constancia, la relación entre ciencia y 

humanismo en la prácUca de la medicina, su repercusión en el abordaje de la relación 

médico-paciente y, sobre todo, en la necesidad de que se mantenga al enfermo en el 

centro de la atención sanitaria (tabla 34). 

4.6.3.5. Textos que plantean un problema a resolver por los estudiantes. 

Con frecuencia, los textos periodísUcos plantean cuesUones sin resolver y que, en 

apariencia no Uenen una solución aparente fuera de la lógica de la explicación ciendfica. 

Por ello conviene adiestrar a los estudiantes en la pesquisa de estos mecanismos 

explicaUvos, para lo que pueden resultar úUles algunos textos periodísUcos, como es el 

caso que se comenta. 

Con alguna frecuencia se publican textos periodísUcos sobre hechos que pueden 

incluir un asunto «sorprendente» pero que Uene explicación ciendfica. Un ejemplo 

ilustraUvo se publicó en octubre de 2002 y daba cuenta de que un comando checheno 

Tabla 34: Propuesta de ejercicio mediante un texto relacionado con el enfermo como centro de la atención 
sanitaria.

Resumen del texto periodís9co  
(Sampedro, 2006)

Tareas para los estudiantes

Los avances tecnológicos en la medicina 
van a un ritmo verUginoso. El cardiólogo, 
Dr Fuster, recordó a los futuros médicos 
que “la tecnología se puede aprender en 
cualquier momento”, marcando la 
importancia de la atención al paciente en 
todas sus esferas y entendiendo su 
problema, mas allá de la propia patología, 
es decir, observando la esfera psicosocial.  

Explicar la exploración clínica del paciente. El uso de los 
cinco senUdos.  
Relacionar al paciente cardiopada con su entorno 
Describir la importancia de la adherencia al tratamiento 
convencional. Actuación a seguir.  
Describir el papel de los avances tecnológicos en 
cardiología y su repercusión en el individuo.  
Explicar, si en su opinión, se debe de aumentar la esperanza 
de vida a pesar de la calidad de vida.  
Propuesta creaUva para el seguimiento del paciente con 
cardiopada.
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asaltó un teatro y retuvo a más de 700 personas durante tres días, al cabo de los cuales 

las fuerzas especiales rusas asaltaron el teatro y uUlizaron un gas que acabó con la vida de 

los asaltantes y más de 100 secuestrados (Bonet y Fernández, 2002). El objeUvo será que 

los estudiantes aporten una explicación de las razones por las que unas personas mueren 

y otras no cuando son expuestas al mismo agente. Para ello, deben realizar las tareas 

propuestas en la tabla 35. El ejemplo propuesto es adecuado para metodología 

WebQuest, que permite secuenciar el trabajo, orientar la selección de textos, proponer 

una contextualización y extraer conclusiones. La acUvidad es perUnente para la asignatura 

Farmacología Fundamental de tercer curso del Grado en Medicina o equivalentes en otros 

Grados de Ciencias de la Salud. 

4.6.3.6. Generación de discusiones en torno a un tema. 

Los textos periodísUcos también pueden servir de base documental para la 

detección y seguimiento de temas de trabajo orientados a fomentar la discusión entre los 

estudiantes sobre problemas de interés social relacionados con los contenidos de algunas 

asignaturas. Un ejemplo analizado en una de las asignaturas imparUdas por el área de 

Farmacología, la asignatura optaUva Farmacología Social, uUlizando también la 

metodología WebQuest, se refiere a la reUrada de medicamentos anUconcepUvos 

Tabla 35: Propuesta de ejercicio mediante un texto dedicado la liberación de rehenes en un teatro de 

Breve resumen del texto periodís9co  

(Bonet y Fernández, 2002)
Tareas que deben abordar los estudiantes

Un comando checheno retuvo a unos 
700-800 ciudadanos en el teatro Dubrovna 
de Moscú para forzar algunas de sus 
reivindicaciones.  Un comando especial de las 
fuerzas armadas rusas asaltó el teatro en el 
que previamente, y a través del conducto de 
venUlación, introdujeron un “gas inofensivo” 
para neutralizar a los secuestradores. La 
operación se saldó con más de 100 muertos, 
de ellos sólo 4-5 lo fueron por herida de bala. 
El hecho tuvo una amplia repercusión 
mediáUca en la que quedó patente el 
oscuranUsmo informaUvo de las autoridades 
responsables y se tardó un Uempo en 
conocer la naturaleza del gas.

IdenUficar el “gas inofensivo” que se uUlizó en la 
operación, indicando el grupo farmacológico al que 
pertenece. 
Establecer el mecanismo de acción del o de sus 
principios acUvos responsables. 
Documentar si la farmacocinéUca de los productos 
uUlizados pudo tener una contribución decisiva. 
Dilucidar el papel de la suscepUbilidad individual al gas 
y su potencial origen genéUco. 
Relacionar posibles factores ambientales implicados en 
la mortalidad provocada. 
 Realizar las consideraciones éUcas que apliquen al caso. 
Contextualizar la acción en un ambiente bélico y el uso 
de “gases de guerra”, idenUficando moléculas que se 
hayan uUlizado para tal fin.
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ordenada en julio de 2012 como consecuencia de la aplicación de las medidas de 

«sostenibilidad y opUmización de recursos» derivadas de la Ley Orgánica 2/2012 de 

España. Para ello se uUlizó como documento de parUda el ardculo de Sauquillo (2013) 

sobre el que se planteó a los estudiantes la realización de las tareas propuestas en la tabla 

36.  

4.6.3.7. Perfil social de las profesiones sanitarias y de los valores de la profesión. 

Dentro de la colección, los apartados que aportan información en este senUdo son 

las cartas al editor y las viñetas de humor. El objeUvo de la acUvidad es que los 

estudiantes adquieran consciencia de las aspiraciones en salud de los ciudadanos. Para 

ello, deben idenUficar los moUvos de los ciudadanos para enviar sus cartas y los que 

generan las viñetas de humor. También deben analizar en las mismas los valores de la 

profesión (Núñez-Cortés y Llano-Señarís, 2013) que se ponen en cuesUón. Además, se 

puede solicitar a los estudiantes que aporten su opinión sobre el papel social de la 

profesión de médico y sobre la imagen que Uene el público del personal sanitario.  

Tabla 36: Propuesta de acUvidad formaUva a través de un texto dedicado a la desfinanciación de 
medicamentos anUconcepUvos de tercera generación en un contexto de crisis económica.

Breve resumen del texto periodís9co (Sauquillo 
2013)

Tareas que deben abordar los estudiantes

La sanidad pública pasó a financiar sólo 2 de los 10 

anUconcepUvos de tercera generación disponibles en 

el vademécum. Se adujeron medidas de contención 

de gasto por la crisis económica, pero el hecho 

suscitó reacciones de medios de información, 

colecUvos profesionales, asociaciones de usuarias, 

colecUvos feministas, la asociación para la defensa de 

la sanidad pública, y, en coincidencia temporal, se 

produjo también un dictamen del Comité de 

Farmacovigilancia de la Unión Europea sobre 

problemas de seguridad planteados por los 

medicamentos anUconcepUvos objeto de regulación 

administraUva. 
El planteamiento mulU-objeUvo es adecuado para 

que los estudiantes realicen un buen ejercicio de 

documentación, síntesis, y extracción de conclusiones 

que les permita terciar en este Upo se problemas.

IdenUficar los medicamentos implicados, con 
sus caracterísUcas terapéuUcas así como el 
colecUvo afectado. 
El posicionamiento del Ministerio responsable. 
IdenUficar el pronunciamiento de los parUdos 
políUcos. 
Esclarecer la acUtud de las sociedades 
ciendfico-profesionales y de las organizaciones 
sociales y la Asociación para la defensa de la 
sanidad pública. 
IdenUficar la comunicación sobre seguridad de 
la Agencia europea y de la Agencia española de 
medicamentos y productos sanitarios. 
Ponderar las diferentes posturas a la luz del 
conocimiento ciendfico y el papel social de los 
medicamentos. 
Dilucidar si la medida favorece a la industria 
farmacéuUca a costa de un “ataque a los 
derechos de la mujer”.
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4.6.3.8. Otros ejemplos. 

A modo de ejemplo, de entre los temas recogidos en la colección CONPRE-Oviedo se 

han seleccionado cinco textos periodísUcos, referidos a otras tantas situaciones que 

Uenen que ver con asuntos relacionados con la medicina y la salud, que pueden ilustrar la 

adecuación de estas fuentes para la adquisición de competencias. Uno de estos textos 

alude al descubrimiento de un gen que puede tener alguna responsabilidad en la 

proliferación celular en el cáncer de próstata agresivo y que responde mal o no responde 

a tratamiento (Benito, 2015). La propuesta de un seminario sobre la base de esta noUcia 

puede ayudar a los estudiantes a documentar aspectos relacionados con su formación en 

salud pública, en oncología, en biología celular y tumoral y, también, a plantear cuesUones 

que Uenen que ver con los fundamentos ciendficos de la medicina y con la forma de 

elaborar ciencia. 

Otro de los temas seleccionados facilita el análisis de algunos valores profesionales 

relacionados con la implicación en los estudios clínicos, y otros más propios del análisis 

críUco de la invesUgación, estando presente en ambos casos los componentes éUcos. Si 

bien este tema, la epidemia de focomelia provocada por la Talidomida (Méndez y Morán, 

2010), forma parte del cuerpo doctrinal de alguna asignatura, no es menos cierto que 

Uene un valor transversal a muchas disciplinas por sus implicaciones éUcas, morales y 

sociales, más allá de las estrictas connotaciones biomédicas. 

El tercero de los temas alude a una cuesUón asimismo transversal que puede 

enfocarse desde la farmacología clínica o social, la epidemiología, la psicología, la 

psiquiatría, la sociología, etc. Se trata de la relación entre el consumo de medicamentos y 

la acUvidad laboral con una aparente mayor incidencia en los desempleados (Benito, 

2011), lo que permite aproximarnos al ámbito de la drogadicción, a la distribución del 

consumo, a la existencia o no de diferencias de género o a los medicamentos más 

consumidos con tal fin. 

En ocasiones, surgen a la luz informaciones que sacan a la luz comportamientos 

ciendficos que considerábamos olvidados. Es el caso que presenta el cuarto de los textos 
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literarios seleccionados: la realización de estudios, avalados por un Estado, en un país 

tercero sin respetar los principios de la invesUgación clínica ni la éUca de la invesUgación 

(Monge, 2010). Consideramos que el texto es adecuado para explorar algunos valores de 

la profesión médica además de los principios de la invesUgación clínica y analizar su 

regulación.  

El úlUmo texto periodísUco (Benito, 2014) propuesto se hace eco tanto de la realidad 

que afecta a enfermos de patologías de baja prevalencia como de una prácUca que está 

creciendo en todos los países y que traduce el empoderamiento social en la toma de 

decisiones relacionada con los problemas de invesUgación en salud, como son las 

enfermedades raras.  

Consideramos que la mejor estrategia formaUva es el diseño de seminarios en el que 

los estudiantes en grupos de 3-4 aborden el desarrollo de los temas propuestos por el 

profesorado o por los mismos alumnos. Como se indica en la tabla 30, los estudiantes 

deben documentar y dimensionar el tema, dilucidar los diferentes aspectos que estén 

incluidos en el mismo y someterlos a críUca, procurando fomentar el escepUcismo 

construcUvo propio de la ciencia, y extraer las conclusiones que sean perUnentes.  A lo 

largo de este proceso de corroborar y dimensionar la información facilitada, los 

estudiantes ejercitarán las competencias relacionadas con las habilidades de 

documentación recogidas en la tabla 29. 

4.6.4. Experiencia realizada con estudiantes de primer año del Grado en Medicina 

4.6.4.1. Distribución de los estudiantes.  

En el estudio han parUcipado 150 estudiantes de primer año del Grado en Medicina 

de la Universidad de Oviedo, distribuidos en 31 grupos que, como se indica en el apartado 

de material y métodos, han recibido instrucciones sobre los objeUvos de la tarea a realizar 

y de la forma en que deben plantearla. 
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4.6.4.2. Elección y caracterísPcas de los textos periodísPcos 

Cada uno de estos grupos ha recibido un ejemplar en pdf de un texto periodísUco 

previamente seleccionado por el profesorado. En ellos se abordan diferentes temas 

relacionados con la medicina, tanto sobre medicamentos, desarrollo técnico, economía, y, 

sobre todo, aspectos sociales de la misma. La tabla 37 muestra los textos que fueron 

asignados a los estudiantes en los que se hace constar el dtulo del texto periodísUco, 

fecha de edición, autor y tema tentaUvo con el que se relaciona. Dado que se relaciona un 

menor número de textos periodísUcos (20 textos) que de grupos de estudiantes (31 

grupos de estudiantes), el lector debe entender que más de un grupo de estudiantes 

recibió el mismo texto.  

Como se puede observar en la tabla 37, cada uno de los textos periodísUcos puede 

ser asignado a diferentes temas o aspectos de un mismo tema. Esto aporta un amplio 

perfil formaUvo a los que pueden ser expuestos los estudiantes mediante el concurso de 

los textos periodísUcos. En un intento de sistemaUzar los temas preferentes con los que 

pueden relacionarse los ardculos periodísUcos seleccionados para el análisis de los 

estudiantes, hemos desarrollado la tabla 38 en la que se muestra que los antedichos 

textos pueden agruparse en torno a, por una parte, la prácUca médica, y, por otra, con 

aspectos sociales de la medicina, dentro de la que caben disUnguir diferentes apartados.  
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Tabla 37: Relación de textos periodísUcos asignados a los diferentes grupos de estudiantes para su 
elaboración y presentación en el seminario correspondiente. Algunos textos periodísUcos se asignaron a 
más de un grupo de estudiantes.

Autor (fecha de 
publicación)

Título Tema

Oriol Güell 
(27-11-2019)

Sanidad busca ahorrar 850 millones con 
los márgenes de las farmacias

Sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud 
Economía de la salud 
Margen comercial en Oficina de Farmacia

Javier Mardn-
Arroyo  
(29-08-2020)

Un medicamento para la artriUs, nueva 
esperanza

Educación sanitaria 
Generar confianza 
Tratamiento eficaz de la COVID-19

Raúl Limón 
(28-02-2020)

Morder una manzana por primera vez a 
los 26 años

Órganos biónicos 
Transhumanismo 
Hombre máquina

Leonora Giovio 
(20-11-2020)

Un posiUvo de novela de espionaje ÉUca compeUUva  
Medicalización

Oriol Güell 
(09-02-2020)

Movilización en el Congreso para aprobar 
la ley de eutanasia este año

Muerte digna 
ÉUca al final de la vida

Pablo Linde 
(09-01-2020)

“Influencers” nocivas para la salud Publicidad ilegal 
Promoción inadecuada de medicamentos

Ana Alfageme 
(13-04-2019)

Tantas pasUllas perjudican seriamente su 
salud

Polimedicación 
Criterios Stopp-Star

María R. 
Sahuquillo 
(06-05-2019)

Enfermos de esclerosis se agarran a la 
esperanza de una terapia en Rusia

Turismo sanitario 
Convenios internacionales

Pablo Linde 
(18-11-2019)

Sanidad dejará de financiar los fármacos 
para la artrosis

Sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud 
Eficacia de los medicamentos 
Género y Enfermedad

Daniel Mediavilla 
(30-08-2020)

Superbacterias, la próxima pandemia Plan Nacional de Resistencia a 
AnUbióUcos 
Uso racional de medicamentos 
Germens mulUrresistentes

Manuel Ansede 
(29-08-2020)

España autoriza el primer ensayo en 
humanos de una vacuna anUcovid

Vacunas contra el SARS-CoV2. 
Ensayos clínicos 
El papel de España en el desarrollo de 
vacunas.

Amanda Mars 
(22-06-2018)

El arte se organiza en Estados Unidos 
contra la plaga de opiáceos

Adicción/Dependencia 
Promoción medicamentos adictógenos. 
Oxicodona 
Sobredosis y Prescripción 
Control en farmacia 
Altruismo tapa negocios nocivos.
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Oriol Güell 
(12-02-2020)

El Congreso se estrena con una mayoría 
favorable a la eutanasia

Marco legal de la eutanasia 
Muerte digna 
ÉUca y Deontología médica

Francesco 
Rodella 
(03-09-3018)

La farsa de los superalimentos Concepto de “superalimento” 
Alimentos funcionales 
Publicidad engañosa 
Pseudociencia

Emilio de Benito 
y A. Romero 
(18-02-2018)

Medio siglo de lucha contra el olvido Polio y Talidomida 
Responsabilidad civil por toxicidad

Oriol Güell 
(29-08-2019)

Una farmacéuUca de Málaga causa el 
síndrome del hombre lobo a 17 bebés

Error de eUquetado por una Industria 
FarmacéuUca. 
Mal control fabricación 
RAM 
Regulación por AEMPS

El País/agencias 
(24-07-2019)

Muere una mujer en Badajoz tras tomar 
un quemagrasa que compró en Internet

Suplementos nutricionales 
Productos milagro 
Regulación de correctores alimentarios

Oriol Güel /Noor  
Mahtani 
(05-09-2019)

Sanidad pone en la diana los vapeadores 
ante el “alarmante” consumo juvenil

Composición de los vapeadores 
Tabaco y cáncer 
Adicción a nicoUna

Oriol Güell/ 
Carolina García 
(21-06-2019)

Inhabilitada una médica por difundir que 
las vacunas causan auUsmo

Pseudoterapias 
Deontología médica

Oriol Güell 
(12-11-2018)

El copago farmacéuUco disparó las 
renuncias a tratamientos

Inequidades 
Abandono de tratamientos 
Economía vs salud.

Autor (fecha de 
publicación)

Título Tema

108



RESULTADOS

4.6.4.3. Evaluación de los estudiantes. 

La evaluación de la acUvidad de los estudiantes se llevó a cabo mediante un 

cuesUonario estructurado en el que se valoraron los siguientes aspectos de la 

presentación de las tareas: a) Contenido del trabajo; b) Organización de la presentación; 

c) Claridad de la presentación; d) Ritmo y duración de la presentación; e) Contacto visual y 

lenguaje no verbal; f) Medios audiovisuales; g) Referencias bibliográficas y h) Defensa y 

argumentación en el coloquio. 

Una vez realizada la exposición de todos los grupos, la puntuación media del total de 

los estudiantes parUcipantes fue de 9,76 puntos sobre 10.  

4.6.4.4. Evaluación de la adecuación de los textos periodísPcos seleccionados. 

De forma paralela a la evaluación de los estudiantes, cada uno de los temas 

propuestos fue objeto de una evaluación estructurada diferenciada en relación a una serie 

de aspectos que deberían contener los textos periodísUcos para ser considerados 

adecuados para el fin con el que se les estaban uUlizando. El cuesUonario en cuesUón 

conUene los once aspectos que se recogen en la tabla 12 del apartado de Material y 

Método en los siguientes términos: 

Tabla 38: Relación de textos periodísUcos analizados por los estudiantes con diferentes apartados de la 
medicina.

PRÁCTICA MÉDICA ASPECTOS SOCIALES DE LA MEDICINA

- Progresos médicos  
- Desarrollo de medicamentos 
- Seguridad de los tratamientos 
- Eficacia de los tratamientos 
- Polimedicación 
- Uso racional de recursos 

sanitarios 
- Enfermedades prevalentes

Economia de la medicina 

- Sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud 

- Turismo sanitario 
- Adicción

Uso inadecuado de recursos 
sanitarios

- Medicalización 
- Publicidad inadecuada 
- Pseudociencias

ÉUca y deontologia médica 

- Muerte digna 
- Eutanasia  
- Medicalización 
- Educación sanitaria
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Una vez evaluadas las 31 exposiciones de los grupos, se observa que todos los 

parUcipantes esUman que los textos periodísUcos uUlizados cumplen las caracterísUcas 

recogidas en los puntos 1, 2, 3, 4, y 10 de la tabla 39. Es decir, permiten idenUficar un 

problema médico, documentar una enfermedad, idenUficar términos médicos y aspectos 

sociales de la medicina, así como generar debates sobre aspectos éUcos o bioéUcos de la 

medicina.  

En cambio, los textos son algo menos adecuados para idenUficar aspectos 

educaUvos y prácUcas de medicalización en sus contenidos (presente en el 84% de los 

casos), realizar una aproximación eclécUca a los problemas que plantean (77% de los 

casos), resaltar repercusiones clínicas de prácUcas sociales o desviaciones en la uUlización 

de recursos sanitarios (68%). Aparentemente, los textos no facilitan, o los estudiantes no 

han entendido que deben formularlo en sus presentaciones, aportar soluciones tentaUvas 

al problema planteado en el texto periodísUco, lo que sólo se ha resaltado en el 48% de 

las exposiciones (figura 27).  En todo caso, una evaluación global de todos los aspectos 

contenidos en las 31 presentaciones de los grupos de estudiantes sugiere que, 

Tabla 39: Aspectos que, idealmente, deberían reunir los textos periodísUcos para una ópUma contribución a 
la formación de los estudiantes de medicina.

1. IdenUfican aspectos sociales de la medicina

2. IdenUfican un problema médico (enfermedad, salud pública, gesUón)

3. Documentan la enfermedad

4. IdenUfican y comprenden los términos médicos clave

5. Resaltan aspectos educaUvos contenidos en el texto

6. Realizan una aproximación eclécUca al problema planteado.

7. Resaltan la repercusión clínica de prácUcas sociales

8. IdenUfican desviaciones de la uUlización de recursos sanitarios (p. e. dopaje)

9. IdenUfican prácUcas de medicalización de la salud / enfermedad

10. La exposición suscita debate sobre aspectos éUcos o bioéUcos

11. Sugieren soluciones tentaUvas al problema planteado.
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globalmente, los textos seleccionados parecen adecuados, dado que el valor promedio de 

cumplimiento de los criterios es del 84±0,7 de los casos. 

 

De forma complementaria, se introdujo una cuesUón número 12 en la que trataba 

de evaluar la orientación de los textos que permiUera clasificarlos en uno de los siguientes 

objeUvos de información/formación de la ciudadanía como indica la tabla 40. 

Tabla 40: Orientación de los textos periodísUcos a objeUvos de formación / información ciudadana.

Orientación hacia una clasificación del texto 
periodísUco por su orientación a:

!PrácUca clínica 

!PolíUcas sanitarias 

!Educación para la salud 

!Demanda y parUcipación ciudadana 

!Creación de confianza 

!Inducción al cambio
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1. IdenUfican aspectos sociales de la medicina

2. IdenUfican un problema médico (enfermedad, salud pública, gesUón)

3. Documentan la enfermedad

4. IdenUfican y comprenden los términos médicos clave

5. Resaltan aspectos educaUvos contenidos en el texto

6. Realizan una aproximación eclécUca al problema planteado.

7. Resaltan la repercusión clínica de prácUcas sociales

8. IdenUfican desviaciones de la uUlización de recursos sanitarios (p. e. dopaje)

9. IdenUfican prácUcas de medicalización de la salud / enfermedad

10. La exposición suscita debate sobre aspectos éUcos o bioéUcos

11. Sugieren soluciones tentaUvas al problema planteado
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Figura 27: Porcentaje de textos que cumplen las caracterísUcas para una ópUma contribución a la 
formación de los estudiantes de medicina.
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Evaluados los datos, observamos que los textos seleccionados Uenen un elevado 

componente de orientación a la educación sanitaria (lo que ocurre en el 81% de los casos) 

seguido de una ambientación en la prácUca clínica en el 71% de los textos. Con menor 

frecuencia se recogen aspectos relacionados con la creación de confianza (que alcanza el 

valor más bajo de todos, con un 55%) y, la demanda y parUcipación ciudadana o las 

políUcas de salud (figura 28) 

4.6.4.5. Valoración de la acPvidad y aceptación por los estudiantes. 

Con el fin de conocer el valor que otorgan los estudiantes a la acUvidad, realizamos 

una encuesta de opinión entre los estudiantes. Tal encuesta se les facilitó durante la 

realización del examen final de la asignatura y contenía información sobre la 

voluntariedad de la misma, la autorización del Comité de éUca de la invesUgación de 

Asturias, del objeUvo de la misma y de la necesidad de entregarla separada de las hojas 

del examen para evitar asociar un ejercicio a una encuesta y, en consecuencia, poder 

idenUficar a los autores. 

 Se distribuyeron 136 cuesUonarios de encuesta, de los que se recuperaron 114, lo 

que supone que un 83,8 % de los presentados al examen la cumplimentaron y entregaron, 

que ascienden al 76% de los estudiantes (114 de 150) matriculados en la asignatura. De 

112
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Figura 28: Porcentaje de textos periodísUcos orientados al objeUvo de formación/información 
ciudadana.
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las encuestas entregadas, el 69,3 % correspondieron a mujeres y el 22,8 % a varones; en 

un 7,9 % no indicaron el sexo.   

Analizados los resultados de la opinión de los estudiantes, encontramos que: 

A. Respecto a la valoración de la acUvidad para la formación de estudiantes de Grado en 

Medicina, los parUcipantes otorgaron una puntuación superior a los 3,5 puntos sobre 

5 en todos los aspectos que se preguntaban, siendo el que mayor puntuación alcanzó 

el ítem que plantea que la uUlización de textos periodísUcos permiten idenUficar 

temas sanitarios de “interés mediáUco y social”, seguido del que atribuye a los textos 

periodísUcos valor para seguir la evolución de los problemas de interés social; en 

ambos casos, la puntuación otorgada supera los 4 puntos. En el polo opuesto, la 

calificación más reducida se le otorga al hecho de que los textos periodísUcos 

permitan tomar contacto con la importancia de la bioéUca en la prácUca clínica, que 

está en el orden de los 3,5 puntos. 

B. Cuando se pregunta a los estudiantes por la saUsfacción global con la acUvidad, le 

otorgan una calificación superior a los 4 puntos. En el mismo orden de puntuación se 

manifiestan cuando lo que se pregunta es si considera que la acUvidad debe 

mantenerse entre las programadas en el curso (figura 29). 

C. La encuesta también plantea cuesUones sobre el valor de los textos periodísUcos en la 

educación de la ciudadanía en temas médicos. En estas cuesUones, los estudiantes 

otorgan puntuaciones inferiores a las otorgadas a la bondad formaUva de los 

estudiantes de medicina. De hecho, en la mitad de las cuesUones, la puntuación 

otorgada es inferior a los 3, 5 puntos.  
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 Un análisis más detallado sugiere que, si bien los estudiantes consideran que los 

textos periodísUcos pueden facilitar la toma de decisiones informadas, facilitar la opinión 

críUca de los ciudadanos y contribuir a la formación de una imagen social de la medicina y 

de los profesionales sanitarios, además de asimilar la repercusión sanitaria de las 

prácUcas sociales, en cambio, es muy discreta su contribución a la formación en salud de 

los ciudadanos, aspecto que recibe la peor calificación de toda la encuesta, por debajo de 

los 3 puntos (figura 30). 
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1. Contribuye a la adquisición de competencias  
transversales del Grado (aspecto social de la medicina)

2. Permite documentar y contextualizar  
aspectos sociales de la medicina

3. Permite idenUficar temas sanitarios  
de "interés mediáUco y social"

4. Permite seguir la evolución de los problemas  
médicos de interés social

5. Permite conocer la relevancia social y  
sanitaria de los avances ciendficos

6. Permite conocer la repercusión social de la  
prácUca profesional de los sanitarios

7. Permite tomar contacto con la importancia  
de la bioéUca en la prácUca clínica

8. Permite tomar contacto con los problemas sanitarios que no  
forman parte de los programas de formación de Grado

9. Permite conocer la imagen social de la 
 profesión y los profesionales médicos

10. Puede contribuir a la formación de los  
estudiantes del Grado en Medicina

Puntuación
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3,36

3,54
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4,03
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Fig. 29: Opinión de los estudiantes de primer año del Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo 
sobre la contribución de textos periodísUcos a la formación de estudiantes de Grado en Medicina.
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1. Facilita la adopción informada de toma  
de decisiones por los ciudadanos

2. Facilita la opinión críUca de los ciudadanos 
 en las políUcas relacionadas con la salud

3. Contribuye a la formación de una imagen pública de la medicina

4. Contribuye a la formación de una  
imagen pública de los profesionales sanitarios

5. Permite tomar contacto con la repercusión  
sanitaria de las prácUcas (conductas) sociales

6. Permite conocer la repercusiónde la invesUgación  
biomédica en la prácUca sanitaria

7. Permite conocer las expectaUvas  
de los ciudadanos en salud

8. Contribuye a la formación  
en salud de los ciudadanos

9. Favorece la adopción y cumplimiento 
 de medidas de salud pública

10. Favorece la educación para la salud de la población

Puntuación

0,0 1,3 2,5 3,8 5,0

3,25

3,15

2,85

3,37

3,24

3,65
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Figura 30: Opinión de los estudiantes de primer año del Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo 
sobre la contribución de textos periodísUcos a la Formación de los ciudadanos. 



RESULTADOS

116



DISCUSIÓN

5. Discusión 

5.1. Razones y limitaciones del estudio 

Como comentábamos en la introducción de esta Tesis Doctoral, la información sobre 

estudios de la repercusión social de la ciencia, la medicina y los medicamentos, entre 

otros temas que nos han interesado en este estudio, se debe,  a la relaBvamente reciente 

presencia de noBcias y secciones en los medios de comunicación de masas sobre los 

mismos en los diarios impresos que han centrado nuestro interés. El comienzo de la 

información sistemáBca y conBnuada sobre ciencia en los medios arranca en el úlBmo 

cuarto del siglo pasado, por lo que aún no se han cumplido 50 años de divulgación 

cienKfica en la prensa escrita. Lo mismo podemos decir de los textos sobre medicina y 

salud o sobre medicamentos. Sin embargo, nosotros hemos considerado, como se 

comenta en el apartado de JusBficación, que los textos periodísBcos pueden ser 

considerados como documentos que pueden ser analizados desde diferentes puntos de 

vistas, cuanBficados, someBdos a selección según la información del interés parBcular del 

invesBgador, y a extracción de conclusiones. Son, por tanto, un material suscepBble de 

evaluación cienKfica. 

No obstante, los textos periodísBcos Benen algunas limitaciones para los fines de 

nuestro estudio. Entre ellos, la limitación genérica que aplican los diarios al torrente de 

noBcias que llegan diariamente a las mesas de redacción. Estas noBcias deben compeBr 

entre sí por el espacio disponible en cada edición, en cada sección, etc. De ahí que es la 

noBciabilidad de los hechos más que la importancia para la salud pública, el progreso real 
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de la ciencia, la medicina prácBca o la formación ciudadana, lo que prima en la elección 

de cada noBcia, algo razonable si entendemos que la misión de los diarios es la 

información general más que la especializada (Semir 1996; 2013).  

Este hecho es resaltado también por Lola Galán (Galán, 2017), que ocupó el cargo de 

Defensora del Lector del diario El País, cuando indica que la selección de las noBcias que 

se publican, de los temas que conforman las edición de cada día, las opiniones de los 

lectores que son seleccionadas, el lugar que ocupan en el diario, o la sección a la que 

pueden ser asignadas, es una tarea compleja y está sujeta a los moBvos periodísBcos 

emergentes en cada momento, a la oportunidad de su publicación, a la relevancia del 

tema, etc. Esto supone que los textos relacionados con temas emergentes que copan la 

actualidad pueden ser priorizados frente a otros de mayor transcendencia futura, aunque, 

tentaBvamente, sea de interés colecBvo más reducido. Y, por supuesto, no está libre de 

que se cuele alguna postverdad ni que se produzcan fallos de selección, de contenidos, de 

lugar o de oportunidad (Galán, 2017). 

A estas dificultades, nuestro estudio añade algunas singularidades. Así, por ejemplo, 

es el empeño de un grupo reducido de personas, abarca un período de observación muy 

largo (dieciséis años), y se centra, mayoritariamente, en un único periódico, el diario El 

País. 

Aún así ha sido posible confeccionar una colección longitudinal que permite seguir la 

evolución de los temas emergentes y los crónicos a lo largo del Bempo, durante un 

periodo tan prolongado como los 16 años de nuestro estudio. El planteamiento original 

resultó demasiado amplio, razón por la que únicamente se comentan todos los apartados 

de la colección en las primeras secciones de resultados. También en esta discusión, nos 

centramos de forma más pormenorizada en los temas relacionados con ciencia, medicina 

y salud, salud pública, medicamentos y en explorar la uBlidad formaBva potencial de los 

textos periodísBcos.  
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Nuestro empeño también se apoya en el hecho de que existen evidencias que 

sugieren que los medios de comunicación impresos son fuente importante de 

documentación cienKfica y sanitaria para el público en general a pesar del desarrollo de 

internet (Baños y Bigorra, 2007; Mackert y Love, 2011), y se ha comunicado que la calidad 

de las publicaciones es creciente y los abordajes de temas emergentes se realizan con 

calidad y profesionalidad (Vallano et al., 2005; Elías, 2008; López Cerezo y Gómez 

González, 2008; Ronco-López et al., 2014). 

5.2. Dimensiones de la colección 

 La colección, a la que denominamos Colección de NoBcias de Prensa de la 

Universidad de Oviedo (CONPRE-Oviedo), consta de 7.688 textos periodísBcos de los que 

el 84,5% proceden del diario El País y el resto de otras fuentes. Inicialmente, los textos se 

distribuyeron en 8 Bpos de temas: medicina y salud, medicamentos, ciencia y tecnología, 

educación (preferentemente universitaria), aspectos sociológicos de la medicina, 

terminología médica, humor y cartas al editor.  De todos ellos, los tres primeros (medicina 

y salud, medicamentos y ciencia y tecnología) suponen el 76,7%  de toda la colección. Por 

este hecho y porque el volumen de análisis excedería la dimensión razonable de una Tesis 

Doctoral y se demoraría más allá del Bempo establecido por las normaBvas académicas, 

los análisis se han centrado en estos tres grandes temas, preferentemente. No obstante, 

para la distribución temporal sí se han tenido en cuenta. 

 La razón de recopilar información sobre educación es que, desde nuestra ópBca, la 

legislación sobre educación universitaria ha tenido importantes modificaciones en el 

periodo de estudio (recuérdese que el Real Decreto 1393 de adaptación de los planes de 

estudios universitarios al espacio Europeo de Educación Superior es de 2007) y merecían 

un análisis tanto de sus repercusión social como de las manifestaciones provocadas en la 

comunidad universitaria y en otros colecBvos, además de observar si estas 

transformaciones han ido acompañadas de las medidas complementarias adecuadas para 

su implantación.  
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 Todo esto, naturalmente, ocurre en un contexto sociológico determinado, al que 

contribuye y en el que se ve inmerso; por eso se incluyó la selección de textos que tenían 

que ver con aspectos sociológicos generales y, sobre todo, relacionados con sociología de 

la ciencia y de la salud. Por otra parte, era nuestra intención haber dedicado atención a la 

permeación social de la terminología médica a lo largo de un amplio período de 

observación, algo que ya habíamos abordado en un ejercicio con estudiantes de primer 

año de medicina (Cantabrana et al., 2013) y promeKa ser muy interesante. Además, hay 

dos aspectos que pueden definir la visión que la ciudadanía Bene de la ciencia, de la 

medicina y de los medicamentos, como son las viñetas de humor y las cartas al director. 

En estos dos Bpos de manifestaciones se presentan bajo el filtro del humor (Hidalgo et al., 

2020) o de la experiencia personal con los resultados del contacto con la medicina, sus 

profesionales o la atención que se les presta insBtucionalmente, y dibuja una imagen 

social del médico de forma similar a como lo hacen las manifestaciones arKsBcas (Frau, 

2016). Lamentablemente, nos resultó inabordable todo este desarrollo, razón por la que 

el material ha quedado recogido y catalogado para posteriores análisis monográficos.  

 Sobre lo comentado anteriormente, podemos considerar que la base de datos que 

hemos confeccionado dispone de un número apreciable de textos, de los que los 

relacionados con ciencia y tecnología, medicina y salud y medicamentos suponen, como 

queda dicho más arriba, la mayor parte. En conjunto son más de 100 noBcias al año lo 

que supone que, al menos estos tres apartados, Benen un peso importante en la 

noBciabilidad coBdiana, por lo que podemos considerar que la edición impresa del diario 

El País contribuye tanto a la demandada comunicación social de la ciencia (López Cerezo y 

Gómez González, 2008), como a la información en salud, incluyendo los medicamentos, 

algo que ya se ha avanzado por otros autores (Revuelta y Oliveira, 2008; Aiestaran et al., 

2014). 

 Si bien la mayoría de las noBcias proceden de un único diario y han sido 

seleccionadas originariamente por un único autor, no es menos cierto que se trata del 

diario de mayor difusión de nuestro país y que la recogida longitudinal a lo largo de 16 

años, nos permiBrá hacer un seguimiento de la evolución de los temas y del tratamiento 

de los mismos a lo largo del periodo. La colección, como ya hemos comentado en otro 
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apartado de esta Tesis, aun siendo más limitada que otras similares (Revuelta, 2006), 

permite observar algunas caracterísBcas tales como la evolución en dientes de sierra o la 

existencia de un perfil agudo (o incidental) y otro crónico (o mantenido) de los temas que 

abordan, con preeminencia de los de alto impacto periodísBco y/o social sobre las médica 

o cienKficamente relevantes, lo que confiere carácter social a la prensa y, bajo algunos 

considerandos, pueden tener algún peso en la orientación formaBva que pueden aportar 

al perfil de egreso de los estudiantes de ciencias de la salud. 

 La colección, aporta también información de hechos incidentales en los temas de 

interés producidos en el periodo de estudio, como sugiere la presencia anual conBnua de 

una media de 125,1 textos sobre medicina y salud, 122,5 sobre medicamentos, 122 sobre 

ciencia y tecnología, o de 50,6 sobre educación superior. Esto sugiere que la información 

sobre la ciencia, medicina y salud ocupa un lugar principal en la prensa lo que es 

compaBble con el cambio de paradigma en comunicación social, con la transparencia 

informaBva y con el nuevo rol atribuido al público (Laspra y Muñoz, 2014), así como con 

una demanda creciente de información en salud (López Cerezo y Gómez González, 2008; 

Lobera, 2017). A modo de ejemplo de esta relevancia informaBva, podemos citar un dato 

reciente: el 0,5% de todos los arKculos en prensa general se refieren a medicamentos 

(Casino et al., 2020). 

 La evolución de los textos periodísBcos Bene un curso en dientes de sierra, como 

es de esperar, dado que se refieren a hechos emergentes de relevancia periodísBca. La 

frecuencia de textos se corresponde, globalmente, con los moBvos de interés de los 

ciudadanos (Lobera, 2017) y, al menos en parte, alcanzan la relevancia descrita en otros 

estudios (Revuelta, 2006; Polino, 2008). La variabilidad interanual puede ser debida a que 

la selección la realizó un único autor, pero también a la crisis económica (Ronco-López, 

2014) y al hecho de que muchos textos aluden a cuesBones incidentales, no prevalentes. 

De hecho, en el grupo de textos relacionados con ciencia y tecnología, es el desarrollo y la 

innovación tecnológica lo más presente, así como algunos de los aspectos que esta nueva 

tecnología ha permiBdo desarrollar de forma decidida como es la genómica y la potencial 

uBlidad cienKfica y médica de las células madre de origen embrionario. Algo similar ha 
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ocurrido en el campo de la medicina y la salud, donde junto a temas que conservan su 

interés en el Bempo (neoplasias, trastornos mentales y circulatorios, entre otros) hay 

picos incidentales de textos relacionados con enfermedades infecciosas como el ébola, el 

zika y, sobre todo la gripe A, de la que se han hecho eco otros autores (Camacho-Markina, 

2009).  

Como decimos más arriba, nuestra colección es modesta pero suficiente para tener 

recogidos textos sobre temas incidentales, la mayoría de los cuales están referidos a la 

medicina en general y a los medicamentos en parBcular, con una notable contribución de 

los de ciencia y tecnología. Como se indica en el apartado de Material y Métodos, la 

elección de noBcias de la prensa diaria escrita se ha debido a las siguientes razones: a) su 

amplia disponibilidad y actualización diaria; b) la escritura suele ser reposada y elaborada 

más allá de las notas urgentes; c) aportan noBcias contrastadas, siendo posible, en 

algunos casos,  seguir el desarrollo de los acontecimientos mediante arKculos 

encadenados o notas de actualidad en días consecuBvo; y d) la razón de ser de la prensa 

es la  comunicación con los ciudadanos por lo que los textos suelen estar tratados 

buscando la comprensión de un ciudadano medio (Casino, 2007; Polino, 2008). También, 

el incremento del interés por la ciencia producido en los úlBmos años, especialmente por 

la medicina y la salud, puede ser un factor importante para facilitar a la población 

información que mejore su cultura cienKfica y sanitaria. Los medios de comunicación, en 

concreto la prensa escrita, son un vehículo de fácil acceso y permanente en el Bempo 

(Revuelta y Oliveira, 2008), que puede ocupar un lugar relevante en la alfabeBzación de la 

población (González-Alcaide et al., 2009; Won Kim et al., 2018), y por lo tanto en el 

empoderamiento de su propia salud. 

5.3. Textos periodís=cos sobre ciencia y tecnología 
Se acepta tradicionalmente que la función del periodismo cienKfico consiste en 

proporcionar al público información y conocimientos suficientes para crear en él senBdo 

críBco y ayudarle a tomar decisiones que afectan directamente a sus vidas. Esto es 

relevante porque vivimos en una sociedad cada vez más influida y dependiente de la 
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ciencia y la tecnología, por lo que la divulgación de la ciencia es una necesidad cultural, 

económica e incluso políBca. El papel de la prensa es importante porque se esBma que 

aproximadamente el 90% de la información cienKfica y técnica llega a los ciudadanos a 

través de los medios (Rodríguez Luque, 2008). También por eso la sociedad necesita de los 

medios y de divulgadores cienKficos que procedan tanto de la ciencia, como del 

periodismo y de la enseñanza (Calvo Hernando, 2002). 

La colección con la que hemos trabajado conBene abundante información sobe 

ciencia y tecnología, lo que resalta el carácter colecBvo de la ciencia y el reconocimiento 

social de los progresos cienKficos. Esto contribuye a crear mayores expectaBvas de 

financiación, pero también contribuye a la generación de vocaciones cienKficas. En 

consecuencia, se ha demandado que el cienKfico mantenga la comunicación con la 

sociedad, con la idea añadida de crear una ciudadanía más culta e ilustrada, más tolerante 

y democráBca (Domínguez Romero, 2002). 

La amplitud de los temas recogidos (entre los que no faltan la clonación, células 

madre o genoma humano) sugiere que los diarios pueden contribuir a la apropiación 

social de la ciencia y la tecnología, y corrobora el estudio de González-Alcaide et al., 

(2009) que analizando las publicaciones sobre divulgación cienKfica, demuestra un 

notable incremento desde la década de los años 90, siendo las disciplinas más destacadas 

la medicina, el medio ambiente y la arqueología. Por otra parte, como ocurre con todas 

las secciones de nuestro estudio, mayoritariamente se reflejan descubrimientos cienKficos 

puntuales y, en menor medida, se registran temas que se manBenen en el Bempo.  

Nuestros resultados, por otra parte, sugieren que, si bien hay abundante número de 

textos sobre invesBgación fundamental y biomédica, la tecnología y las repercusiones 

sociales (incluidas las ambientales) de los desarrollos tecnológicos marcan la tendencia en 

los úlBmos años hasta converBrse en mayoritarios. Además, otro aspecto noBciable de 

nuestra colección es que el número de noBcias seleccionadas de ciencia y tecnología, de 

medicina y salud y de medicamentos es muy similar, lo que sugiere que la comunicación 
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en estas tres áreas se ha incorporado de forma decidida a la tarea de los medios de 

redacción. 

5.4. Textos periodís=cos sobre medicina y salud 
Los temas que consBtuyen la actualidad biosanitaria de la prensa diaria en los 

úlBmos 16 años no difieren demasiado de los años anteriores (Revuelta, 2006;  Revuelta y 

Oliveira, 2008) y se refieren a aquellos con los que la población se puede senBr 

idenBficada y que influyen directamente sobre su salud.  

Es importante el hecho de que cuando distribuimos los textos periodísBcos en las 

diferentes categorías de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), se 

encuentran textos relacionados con la casi totalidad de las mismas, lo que sugiere que los 

medios están abiertos a considerar cualquiera enfermedad, si bien, como es de esperar, 

hay unas más noBciables que otras y, en consecuencia, Benen mayor presencia en los 

medios. Este hecho permite observar los dos Bpos de temas ya comentados más arriba, 

los incidentales, que están vigentes una temporada y los crónicos, que se manBenen a lo 

largo de todo el periodo de observación.  

De las 8 enfermedades más mediáBcas clasificadas según la CIE-10, 3 de ellas fueron 

epidemias: la Gripe A, el virus de Ébola y el Zika. Sobre todo, la primera de ellas generó un 

elevado atracBvo periodísBco, relatando el día a día la epidemia, así como su tratamiento 

con oseltamivir, y la prevención mediante la vacunación, generando a su vez miedo en la 

población (Kilgo et al., 2018). Otros ya Benen un hueco permanente en la agenda social 

de la prensa diaria, al igual que el VIH, la invesBgación sobre su tratamiento (apartado J, 

medicamentos anB-infecciosos para uso sistémico), y las inequidades en el acceso a 

dichos fármacos en los países en vías de desarrollo. Como indica la figura 8, encontramos 

también en este apartado los dos Bpos de cobertura periodísBca Kpica, el incidental y el 

mantenido sobre temas que se prolongan a través del Bempo. 
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Por otra parte, como era de esperar, la distribución de textos periodísBcos sigue un 

patrón más próximo a la realidad social que a la realidad clínica dado que los problemas 

de gesBón sanitaria y otros aspectos transversales Benen una presencia muy elevada 

entre los textos seleccionados. Esto es parBcularmente relevante porque afecta a dos 

aspectos que consideramos críBcos: la viabilidad de los sistemas públicos de salud y a la 

educación sanitaria. Además, los textos referidos a enfermedades recogidas en la 

clasificación CIE-10, no se corresponden con la realidad asistencial dado que, mientras en 

la prensa las noBcias sobre salud más frecuentes se refieren a  enfermedades infecciosas y 

parasitarias, embarazo, infecciones respiratorias y neoplasias, las causas de morbilidad y 

mortalidad más frecuentes registradas en nuestro país, según el InsBtuto Nacional de 

EstadísBca de 2017, son las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de los 

tumores y las patologías respiratorias (INE, 2019). A pesar de ello, consideramos que el 

papel de la prensa es importante para la creación y apropiación social de una cultura 

médica y sanitaria, así como para la adquisición de hábitos de vida saludables, y ha sido 

considerado trascendente en las campañas de inducción de hábitos saludables, como 

combaBr el tabaquismo o el alcoholismo (Wakefield et al., 2010; Robinson et al., 2014) o 

promover la parBcipación en campañas de vacunación y/o la creación de una conciencia 

críBca en torno a las mismas (Moreno Castro, 2017). 

En todo caso, la CIE-10 no puede clasificar un grupo apreciable de textos 

periodísBcos referidos a temas como gesBón sanitaria, salud pública, el final de la vida, 

profesionalismo, relación médico paciente, iatrogenia, envejecimiento, técnicas, 

enfermedades raras o éBca, razón por la que se han introducido en esta Tesis Doctoral 

como Textos sobre temas no clasificables en CIE-10 (ver tabla 17). 

Es relevante el peso de las noBcias relacionadas con el final de la vida, que incluyen 

textos relacionados con la muerte digna (15%), la eutanasia (80%) y los cuidados 

paliaBvos (5%). Estas noBcias Benen una evolución temporal constante, suscitando, en su 

conjunto, un interés creciente, aumentando a parBr de 2007, fecha en la que empiezan a 

hacerse públicos temas vinculados a la muerte y a los cuidados paliaBvos. Da la impresión 

de que estas corrientes de opinión han logrado influir en los legisladores y conseguir 
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mayoría parlamentaria suficiente para aprobar el Decreto Ley sobre eutanasia con 

vigencia en nuestro país desde el pasado día 25 de junio de 2021 (Ley Orgánica 3/2021). 

5.5. Textos periodís=cos sobre salud pública y ges=ón sanitaria  
En líneas generales, la información de los medios de comunicación conjuga 

componentes sociales, políBcos y económicos, lo que les confiere no solo interés público 

sino también una dimensión sociológica que puede ser observada y analizada de forma 

cienKfica. Esto es posible porque la información en salud presente en la prensa ha ido 

adquiriendo una calidad creciente (Revuelta, 2006; González et al., 2020; González-García 

et al., 2020a). Un ejemplo es la información sobre diferentes aspectos de salud pública y 

gesBón sanitaria, que supone el 29,5% de las noBcias sobre medicina y salud que conBene 

la base de datos CONPRE-Oviedo. Estas están distribuidas a lo largo de todo el período de 

estudio y, como ocurre en otras bases de datos (Revuelta, 2006) y ya hemos comentado 

más arriba, hay temas que Benen un tratamiento conBnuo y otros de forma más 

incidental. 

Esta abundancia de temas relacionados con la salud pública sugieren que una amplia 

variedad de ellos ha alcanzado relevancia informaBva y, en consecuencia, pueden 

contribuir a la formación de una cultura en salud. Entre ellos se encuentran temas 

emergentes tales como la prevención de enfermedades, los cribados poblacionales, la 

salud ambiental, las drogas ilegales, la promoción de la salud y los hábitos alimentarios. 

Todo ello corrobora el papel atribuido por diversos autores a la prensa en la educación en 

salud de la ciudadanía (Camacho Markina, 2009; Wakefield et al., 2010; 2011; MarKnez 

MarBnez et al., 2015; Moreno Castro, 2017; Odone et al., 2018; Stead et al., 2019; 

Catalán-Matamoros y Peñafiel-Saiz, 2019 a ,b), que puede haber contribuido al aumento 

de la expectaBva (European Commission, 2015) y de la calidad de vida (Eurostat, 2020).  

Es importante resaltar que el 25% de los textos periodísBcos recogidos están 

relacionados con las drogas ilegales. A lo largo de los 16 años, se nos muestran los 

cambios de comportamiento de la población ante el consumo de sustancias ilegales, así 
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como el perfil del consumidor y las sustancias más consumidas, adquiriendo mayor 

noBciabilidad la cocaína que la heroína a parBr de 2006 y las drogas de diseño a parBr de 

2012. El narcotráfico y la actuación políBca son noBcias que también se reflejaron en el 

período de análisis. Las noBcias relacionadas con el tabaco nos informan sobre las 

repercusiones que Bene en la salud, así como las medidas de prevención, las 

repercusiones del tabaco sobre la economía y la promulgación y vigencia de la ley 

anBtabaco. 

En el campo de la gesBón sanitaria destacan temas como la descentralización del 

Sistema Público de Salud y las dudas sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 

público y universal y su repercusión en la demograra sanitaria, el aumento de la demanda 

sanitaria por los ciudadanos, así como el cuesBonamiento de algunas políBcas sobre el 

copago. Todo ello, acentuado por la crisis económica y la promulgación del Real Decreto-

ley 16/2012, de medidas urgentes para garanBzar la sostenibilidad del Sistema Nacional 

de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que condicionó la 

modificación del sistema de financiación y la precariedad laboral de las profesiones 

sanitarias a la vez que promovió el ahorro sanitario mediante modificaciones en la 

prestación farmacéuBca (introdujo el copago farmacéuBco) y de recursos materiales y 

humanos. Durante el periodo de estudio también hemos asisBdo al empoderamiento 

social y a su organización hasta consBtuirse en un elemento de decisión de las políBcas en 

salud.  

Un elemento que otorga relevancia a los textos periodísBcos sobre problemas de 

salud es que aparecen preferentemente en la sección de Sociedad, la de mayor visibilidad 

en la prensa (Revuelta, 2006; Aiestaran et al, 2014; Ronco López, 2014), se suelen 

acompañar de imágenes de apoyo en el 20% de los casos, un aspecto relevante para el 

éxito de la comunicación según algunos autores (Catalán-Matamoros y Peñafiel-Saiz, 2019 

a, b). Además, aunque la fuente principal de información que sustenta el texto es de 

origen insBtucional, como han descrito otros autores (Revuelta, 2006; Aiestaran et al., 

2014), es relevante el hecho de que las noBcias sobre salud pública se basen en textos 

cienKficos porque refuerza su calidad y la adecuada contribución a la educación en salud 
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de la población. También es relevante el recurso a expertos y a revistas cienKficas cuando 

se trata de textos relacionados con promoción de la salud y con difundir patrones de 

prevención de la enfermedad (Gøtzsche y Nielsen, 2011). Por ello, y de acuerdo con otros 

autores (Wakefield et al., 2010; 2011; Yadav y Kobayashi, 2015; Bou-Karroum et al., 2017) 

consideramos adecuado recurrir a los medios de comunicación, entre ellos la prensa, en 

las campañas de salud.  

Dado que el período de estudio incluye 16 años, es posible observar la creciente 

influencia de la sociedad civil organizada en asociaciones de pacientes, etc., algo que 

sugiere un empoderamiento paulaBno que ahora es pleno e informado. A ello puede 

haber contribuido el hecho de que el objeBvo preferente de los textos periodísBcos tenga, 

mayoritariamente, función educadora, seguido de la inducción al cambio de acBtud a 

nivel individual y colecBvo, lo que otorga a la ciudadanía un papel en la toma de 

decisiones relacionadas con la salud (Weishaar et al., 2016; López Cerezo, 2018). 

5.6. Textos periodís=cos sobre medicamentos 
En este apartado nos referiremos a los cuatro aspectos que hemos incluido en el 

análisis: a) descripción cuanBtaBva; b) descripción cualitaBva según diferentes 

caracterísBcas periodísBcas; c) análisis de la orientación informaBva de los textos 

periodísBcos; y d) análisis de la calidad informaBva de los textos periodísBcos. 

A. Descripción cuanCtaCva de los textos periodísCcos.  

En este apartado nos referimos tanto a los textos periodísBcos que pueden 

clasificarse mediante los 14 diferentes grupos de la clasificación ATC. Con la excepción de 

los Órganos de los senCdos, hemos seleccionado textos que aluden a medicamentos de 

todos los grupos de la clasificación ATC. Esto es importante porque sugiere que 

prácBcamente todos los grupos terapéuBcos han sido objeto, en algún momento, de 

atención periodísBca o han generado noBcias que han sido consideradas de interés 

mediáBco por el diario El País y otros diarios que han contribuido a nuestra colección de 

noBcias. En todo caso, esta clasificación está limitada a principios acBvos con acBvidad 

terapéuBca por lo que,  como comentábamos antes para los textos sobre medicina y 
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salud, hay una serie de temas relacionados con los medicamentos que no están incluidos 

en la misma. Es el caso de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y las drogas 

legales e ilegales, a los que dedicaremos un comentario parBcular. 

La información global recogida sobre medicamentos es similar a los temas descritos 

por otros autores (Revuelta, 2006; Revuelta y Oliveira, 2008; Bosch et al., 2018). Un 

estudio reciente ha esBmado que los arKculos sobre medicamentos representan el 0,5% 

de todos los arKculos en prensa general, el 0,8% de la prensa económica y el 8,5% de la 

prensa profesional médica de España (Casino et al., 2020), lo que traduce el interés 

diferencial de los medios en los temas relacionados con medicamentos. 

En el presente estudio hemos podido idenBficar algunos aspectos incidentales de 

presencia temporal en los medios. Es el caso de la píldora postcoital que protagonizó un 

aumento significaBvo de noBcias del grupo G en el año 2009, mientras que en ese mismo 

año el oseltamivir, la vacuna de la gripe y la del virus del papiloma humano (VPH) hicieron 

lo propio en el grupo de medicamentos anB-infecciosos. En este mismo grupo, el acceso 

de los medicamentos para el tratamiento de la HepaBBs C en nuestro país, los beneficios 

de las vacunas, el acceso a estas, así como las repercusiones descritas en situaciones 

reales son los responsables del incremento producido en el 2015. Y en el grupo de 

medicamentos cardiovasculares, las noBcias sobre la cerivastaBna ocupan el 65% de todos 

los textos clasificables dentro del grupo C dedicado a medicamentos para el sistema 

cardiovascular.  

También, como en apartados precedentes, la frecuencia de textos sobre disBntos 

aspectos de la terapéuBca con medicamentos, es variable, siendo los temas que con más 

frecuencia se han encontrado los referidos al acceso al medicamento, las reacciones 

adversas a los medicamentos, la invesBgación en nuevos fármacos y los ensayos clínicos. 

Estos úlBmos aspectos traducen la dimensión social del medicamento y el interés de la 

ciudadanía en aspectos que no son esencialmente técnicos ni específicos de la 

farmacología pero que entran de lleno en lo que ha venido en llamarse ciencia abierta o 
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parBcipación ciudadana en ciencia, según la cual los ciudadanos manifiestan su interés en 

aspectos concretos de los medicamentos (y en general de la ciencia) y reclaman, cada vez 

con más vehemencia, su implicación en la invesBgación (Fressoli y Filippo, 2021). De 

hecho, en el caso concreto de la noBficación de reacciones adversas de medicamentos, ya 

existe desde hace unos años la posibilidad de que los ciudadanos incorporen la toxicidad 

producida por los medicamentos que toman a las bases de datos de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2021). Así mismo, es creciente el 

interés por el estudio de la cobertura mediáBca de las alertas de seguridad de los 

medicamentos en la Unión Europea (Fabbri et al., 2020; Vries et al., 2020). 

De forma similar a lo que ocurre con la clasificación de los textos periodísBcos según 

la ATC, hemos encontrado un importante número de textos referidos a sustancias 

dopantes de todas las categorías consideradas por la Agencia Mundial AnBdopaje, (2021) 

incluyendo diferentes Bpos de manipulación de la sangre y de las muestras para análisis. 

El hecho de que la colección contenga 130 textos relacionados con dopaje da una idea de 

la extensión de una prácBca que, además de estar proscrita por ley, atenta contra la salud 

pública. Los textos se refieren, entre otros aspectos a la experiencia y las consecuencias 

de los deporBstas ante el consumo de sustancias prohibidas o los posiBvos en los 

controles anBdoping de compeBciones internacionales, en su mayoría de sustancias como 

la eritropoyeBna, la hormona del crecimiento, los anabolizantes, o métodos prohibidos 

como las autotransfusiones, fueron los temas más frecuentes en la prensa. 

De forma similar, también se encuentran textos relacionados con drogas legales e 

ilegales de todas las categorías recogidas en el RD 2829/1977, de 6 de octubre, lo que 

sugiere, así mismo, la prevalencia social e informaBva del consumo de drogas, otro 

problema de salud pública. Las experiencias de la población y la epidemiologia ante el 

consumo de estas sustancias, así como los aspectos legales, son los más relatados en los 

medios de comunicación.  
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B. Descripción cualitaCva según diferentes caracterísCcas periodísCcas. 

La naturaleza de los textos periodísBcos es mayoritariamente informaBva y, en 

menor medida, interpretaBva como corresponde a los diarios generalistas, siendo los 

textos de opinión inferiores al 6%. Esto está de acuerdo con datos de otros autores (Elías, 

2010; Camacho Markina, 2010a) y con un estudio previo propio (Cantabrana et al., 2020). 

El enfoque periodísBco Bene base cienKfica sobre todo en los textos referidos a 

medicamentos que pueden incluirse en la clasificación ATC; es decir, en estos casos, las 

fuentes de información son revistas cienKficas, expertos o insBtuciones, mientras que la 

industria farmacéuBca es invocada en menos del 10% de los casos. En cambio, como 

también parece razonable, se produce un enfoque sociocultural en los textos relacionados 

con dopaje o con drogas. 

Otro aspecto importante es que la mayoría de los textos (71%) se publican en la 

sección de Sociedad que, aunque es una sección muy miscelánea, es la más frecuentada 

por los lectores (Camacho Markina, 2010a). Este hecho es común a otras publicaciones 

(Aiestarán et al., 2014; Catalán-Matamoros y Peñafiel-Saiz, 2019a). 

C. Análisis de la orientación informaCva de los textos periodísCcos 

Por otra parte, cuando analizamos la orientación de los textos periodísBcos sobre 

medicamentos, podemos encontrar las cuatro categorías clásicas (López Cerezo, 2018). No 

obstante, éstas encuentran relaciones diferentes con sus fuentes documentales, de tal 

forma que las funciones educadoras y de creación de confianza reconocen como fuente 

mayoritaria la información por expertos, en aquellos textos orientados a la inducción a la 

parBcipación o al cambio acBtudinal, la principal fuente de información es la sociedad 

civil. 

131



DISCUSIÓN

D. Análisis de la calidad informaCva de los textos periodísCcos.  

En nuestro medio, se acepta que la calidad de la información es razonablemente 

buena (Vallano et al., 2005). No obstante, se han verBdo algunas manifestaciones críBcas 

sobre la información de los medicamentos contenida en los medios (Cassels et al., 2003; 

Mackert et al., 2011). Posiblemente en ello influye el hecho de que la mayoría de los 

análisis realizados son cuanBtaBvos (Catalán-Matamoros y Peñafiel-Saiz, 2019c). Si bien 

hay estudios cualitaBvos, lo cierto es que los criterios de valoración uBlizados son 

diferentes en los disBntos estudios; por eso es importante consensuar unos criterios 

fácilmente aplicables en el senBdo de los propuestos por Bosch et al. (2018), por ejemplo. 

Con el fin de ganar en la profundidad del análisis y hacerlo más completo, en nuestro 

estudio hemos empleado tres Bpos de esquemas de evaluación de la calidad de los 591 

textos periodísBcos referidos a medicamentos que pueden clasificarse según los grupos 

terapéuBcos ATC.  

El primer cuesBonario uBlizado (Bosch et al., 2018) establece una Lista de 

comprobación para elaborar noCcias sobre fármacos y evaluar su calidad que establece 

21 preguntas que debe formularse el autor de un texto periodísBco sobre medicamentos 

para elaborar un texto de calidad. Una caracterísBca del cuesBonario es que está pensado 

en información sobre nuevos medicamentos. Este hecho, siendo relevante y úBl para 

orientar a los autores potenciales de un texto informaBvo sobre algún medicamento,  lo 

consideramos una limitación importante porque excluye, tentaBvamente, a buena parte 

de lo publicado sobre medicamentos ya conocidos. Por otra parte, este cuesBonario no ha 

sido evaluado mediante una aplicación a textos ya publicados por lo que esta es la 

primera vez que se aplica a un número considerable de textos periodísBcos.   

El cuesBonario de Bosch et al (2018) sugiere que más de la mitad de los aspectos 

referidos a nuevos medicamentos no están presentes en los 591 arKculos analizados, lo 

que refuerza la limitación que señalábamos más arriba. En cambio, sí resultó úBl para 

idenBficar temáBcas relevantes para la sociedad como la promoción de la medicalización 

y de la enfermedad, algo que requiere cada vez una mayor atención para evitar que 
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información interesada de terceros se incorpore al acervo cultural de la sociedad y se 

consoliden malas prácBcas en el uso de medicamentos. 

El cuesBonario revela que los textos Benen elevada calidad formal en más del 65% 

de los casos puesto que uBlizan lenguaje asequible, explican los tecnicismos, huyen del 

sensacionalismo y presentan un Btular claro que refleja el mensaje principal del texto. 

Esta calidad atañe también a los fundamentos documentales porque las fuentes 

consultadas son mayoritariamente independientes, dejan constancia de la disponibilidad 

del medicamento, así como de la seguridad del uso del mismo. Otros aspectos, 

considerados recomendables por los autores (tales como la financiación de las 

invesBgaciones, cuando es el caso, los fundamentos cienKficos de la acción de los 

medicamentos, la confianza en las pruebas disponibles, la incerBdumbre y la 

provisionalidad del conocimiento sobre la molécula) son importantes para los 

medicamentos que se encuentran en fase de desarrollo o se incorporan al mercado, pero 

son menos críBcos en los medicamentos ya consagrados por el uso, a menos que uno de 

estos aspectos haya provocado la redacción del texto periodísBco. En todo caso, 

consideramos que es una primera aproximación que puede maBzarse según el senBdo de 

la evaluación que quiera hacerse de los textos periodísBcos sobre medicamentos, sean 

estos nuevos o conocidos desde hace Bempo.  

Los criterios de Moynihan et al, (2000) no corroboran que la seguridad ocupe un 

lugar importante en las noBcias sobre medicamentos, lo que puede explicarse por la 

selección de los textos y/o la diferencia de fechas de la publicación, espacio en el que la 

conciencia sobre la seguridad de los medicamentos se ha incrementado de forma notable 

(Girona et al., 2009). Pero, de la misma forma que ocurría con el cuesBonario de Bosch et 

al (2018), la alusión a los costes del desarrollo es limitada e idenBfica un 16% de textos 

relacionados con la industria farmacéuBca. 
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Los criterios de Oxman et al (1993) reconocen una calidad media de los textos con 

una valoración global de 24,4 puntos sobre 40 posibles. Sin embargo, existen diferencias 

importantes en la puntuación entre los apartados, ya que los dos primeros, que analizan si 

está claro a quien se dirige el texto y si pueden diferenciarse sin dificultad los hechos de 

las opiniones, adquieren una puntuación de 4 o más sobre 5 puntos. En cambio, los 

referidos a criterios más técnicos  (estadísBcos) como análisis de la validez, la fuerza del 

riesgo, la probabilidad de ocurrencia, o la coherencia entre estudios obBenen 

puntuaciones inferiores a 3 puntos. Además, los textos periodísBcos con mayor 

componente cienKfico Benen mayor puntuación que los textos con una orientación más 

sociocultural.   

5.7. U=lidad forma=va de los textos periodís=cos 
La prensa es el principal productor y difusor de noBcias, y ofrece un producto 

consolidado con un filtro profesional (Casino, 2018), además de hacerse eco del 

carácter colecBvo de la ciencia y de las conquistas en salud. Más arriba hemos aludido 

al hecho de que los textos seleccionados, al menos en parte, pueden tener potencial 

interés educaBvo. De hecho, en arKculos previos hemos explorado esta uBlidad de las 

noBcias de prensa en la formación de estudiantes (Cantabrana et al., 2013; 2015) de 

medicina, dado que se ha considerado a los medios de comunicación como una 

escuela complementaria que puede ayudar a los estudiantes en su proceso de 

formación (MarKnez-Fresneda, 2006). Esto es posible porque la información y la 

comunicación dominan nuestras vidas y se han converBdo en un bien social 

imprescindible para la comunidad (Marín Díaz, 2006). Además, los diarios pueden ser 

úBles para la iniciación de una cultura médica tanto en los estudiantes de ciencias de la 

salud como en la población en general, a través de la divulgación cienKfica (Cantabrana 

et al., 2015) de temas médicos como de la apropiación de terminología médica 

derivada de los arKculos periodísBcos (Cantabrana et al., 2013), o favorecer una visión 

global y pensamiento críBco del alumno. El hecho de que la colección que hemos 

formado contenga más de 100 textos al año sobre medicina y salud, medicamentos y 

ciencia y tecnología, sugiere que estos temas se tratan de forma coBdiana y pueden 
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contribuir a generar interés, apropiación ciudadana de sus temas y a la creación de una 

cultura de salud (Lobera, 2017). 

La potencial relevancia formaBva la hemos analizado en cuatro aspectos 

diferentes que comentamos a conBnuación: a) adquisición de competencias formaBvas 

transversales; b) selección de casos ejemplares y propuestas de acBvidades formaBvas; 

c) la inclusión en el programa de seminarios de una asignatura y d) evaluación de la 

aceptación por los estudiantes. 

A. Adquisición de competencias formaCvas transversales. 

Los textos periodísBcos pueden uBlizarse como material didácBco 

complementario a las estrategias formaBvas recogidas en las memorias verificadas de 

los Grados, para aproximar a los estudiantes a la dimensión social de la enfermedad y 

de la medicina y exponerlos a cuesBones que requieren un tratamiento más amplio (y 

potencialmente diferenciado) del que cabe en los programas formaBvos oficiales. 

Consideramos que los textos periodísBcos seleccionados pueden ser uBlizados de 

forma complementaria a aquellos que cada profesor considere adecuados para la 

imparBción de la materia sobre la que Benen responsabilidad educaBva. Al analizar los 

textos propuestos, documentarlos, ponerlos en el perBnente contexto temporal, 

cienKfico, social, etc., los estudiantes pueden iniciar o completar la adquisición de  

competencias relacionadas con las habilidades de comunicación, los valores 

profesionales, la salud pública o los fundamentos y el análisis críBco de problemas de 

invesBgación y su dimensión social. En total, hemos idenBficado 35 competencias, 

contenidas en el apartado 3 del Anexo de la orden ECI/332 de 2008, a cuya adquisición 

puede contribuir el análisis de textos periodísBcos, lo que hemos ilustrado con 

ejemplos contenidos en la tabla 30.  

B. Selección de casos ejemplares y propuestas de acCvidades formaCvas.  

 La propuesta que hacemos en este apartado es complementaria de las 

realizadas en otros trabajos previos en los que hemos analizado la uBlidad de los textos 

periodísBcos para la adquisición de lenguaje médico (Cantabrana et al., 2013) o el 
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posicionamiento de los estudiantes sobre la cultura cienKfica (Cantabrana et al., 2015) 

y hemos sugerido que potencialmente también pueden ser úBles para proponer la 

resolución de problemas médicos contenidos en los arKculos periodísBcos, la 

generación de discusiones en torno a un tema, o conocer el perfil social de las 

profesiones sanitarias. En síntesis, hemos aportado propuestas de 8 acBvidades en las 

que las noBcias de prensa pueden contribuir a la formación de estudiantes de 

Btulaciones de Ciencias de la Salud, a las que hemos asignado algunas referencias 

potencialmente úBles. También de forma ilustraBva hemos desarrollado algunos 

ejemplos de posibles aspectos que pueden adaptarse a un abordaje tutorizado por 

parte de los estudiantes, dejándolos como temas abiertos o siguiendo metodologías 

docentes más estructuradas. En nuestra acBvidad académica recurrimos a noBcias de 

prensa de forma incidental en las asignaturas de Introducción a la Medicina, 

Documentación y Método cienKfico (obligatoria de primer año del Grado en Medicina), 

Farmacología Fundamental (obligatoria de tercer año) y Farmacología Social (optaBva 

de tercer año) (Cantabrana et al., 2013; 2015; González-Rodríguez et al., 2019). 

  

 El primero de los ejemplos, referido a la muerte del dirigente serbio Milosevic, 

independientemente de los interrogantes detecBvescos sobre la autoría del hecho en 

sí, es relevante el problema médico que se plantea: la muerte puede ser imputada a 

una interacción medicamentosa con desenlace fatal porque la rifampicina, un conocido 

inductor enzimáBco, no prescrito por los médicos que Benen la responsabilidad de los 

cuidados del fallecido, puede aumentar el metabolismo de los anBhipertensivos (no 

especificados) uBlizados en el control de la tensión arterial (Cozza et al., 2006). 

OrientaBvamente puede proponerse a los estudiantes el recorrido por las tareas 

propuestas en la tabla 31. El desarrollo por los estudiantes requiere conocimientos de 

Farmacología fundamental por lo que puede plantearse en tercer año del Grado o en 

cursos superiores, dependiendo del desarrollo de los planes de estudios de cada 

universidad.  
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Otro de los ejemplos incide en la relación entre las condiciones sociales y la salud 

a propósito de un arKculo de prensa en la que los autores plantean la relación entre la 

crisis económica que se consolidó a parBr de 2008 (tabla 32) y el incremento de 

algunas patologías y del consumo de medicamentos. Se trata de un problema 

recurrente que no deja de perder vigencia; antes bien se consolida (Nicieza-García et 

al., 2016) con una mayor aparición de enfermedades que empiezan en la inestabilidad 

laboral y evolucionan, desde el miedo al desempleo o a no encontrar trabajo, a 

desarrollar ansiedad, ira y depresión. Por estas razones, la crisis económica se ha 

converBdo en una enfermedad social y ha producido cambios en los esBlos de vida 

generando, por ejemplo, retraimiento social; es decir, la gente no sale para no gastar 

(Bauman, 2011). Además, ha generado un nuevo casBgo moral de la sociedad, en este 

caso contra los pobres, para cuyo comportamiento Adela CorBna (CorBna, 2017) ha 

propuesto la denominación de aporofobia. 

Archibald E. Garrod, en su libro Errores innatos del metabolismo, escribe: Cuando 

discutamos con más detalle los diferentes errores innatos del metabolismo conocidos, 

se verá que, en cada uno de ellos, la causa más probable sea la carencia congénita de 

alguna enzima en parCcular, en cuya ausencia se bloquea un proceso metabólico… 

(García Barreno, 2006). Posteriormente, Linus Pauling en 1949 descubre que la anemia 

de células falciformes se debe a la presencia de una globina anormal, lo que establece 

una relación directa causa-efecto entre la presencia de hemoglobinas anormales y las 

consecuencias patológicas de la enfermedad de células falciformes; es decir,  un 

cambio producido en una molécula proteica, secundario a una modificación (mutación) 

en el gen involucrado en la síntesis, produce una enfermedad (Barona Vilar, 2004; 

García Barreno, 2006). Nace así la medicina molecular que hoy se encuentra en una 

fase de desarrollo acelerado y está capitalizando tanto el diagnósBco molecular como 

la denominada medicina de precisión, y ha otorgado un papel tal vez crucial a los 

laboratorios de genéBca aplicada, a las asociaciones de pacientes y a modalidades de 

financiación de la invesBgación desconocidas hasta hace poco Bempo.  
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La historia que cuentan Emilio de Benito y María Lillo (Benito y Lillo, 2014)  (tabla 

33) puede servir a los estudiantes para idenBficar aspectos críBcos del tratamiento de 

las enfermedades huérfanas tales como la necesidad de un mapa genéBco de la 

enfermedad, el paso de la idenBficación de un gen al diseño de una prueba diagnósBca 

y planteamiento de un tratamiento, además de las consideraciones éBcas que plantean 

estas intervenciones (tales como la posibilidad de evitar el riesgo de concebir 

hermanos con la misma enfermedad, las consecuencias de diagnósBcos precoces 

asintomáBcos)  o el retorno social de la inversión en invesBgación aplicado a un tema 

en el que la pasión cienKfica y la beneficencia se dan la mano. 

Por úlBmo, hemos incluido un texto  (Sampedro, 2006) que demuestra que desde 

ópBcas diferentes a la estrictamente asistencial puede detectarse el deseo de una 

atención centrada en el enfermo y la invocación de que el centro de toda invesBgación 

en salud debe estar orientada al beneficio del enfermo. 

En síntesis, para una materia académica como la Farmacología, se encuentran 

frecuentes textos de interés formaBvo tanto para el público en general (desarrollo, 

regulación y repercusiones sociales, etc.) como para suscitar la reflexión de los 

estudiantes o su exposición a aspectos de la farmacología alejados de los programas 

tradicionales como son los ejemplos propuestos como ejercicios que plantean temas 

de discusión de grupo o problemas que deben ser resueltos por los estudiantes. De 

hecho, la Fundación Esteve ha realizado una intensa labor de difusión de debates sobre 

periodismo cienKfico (Revuelta y Morales, 2017). Por otra parte, los textos sobre 

medicina y medicamentos ocupan más de la mitad de la colección, lo que sugiere que 

el diario de referencia dedica una atención conBnua a los temas mencionado en este 

trabajo.  

Naturalmente, las manifestaciones cienKficas y sanitarias ocurren en un contexto 

sociológico que ha evolucionado a una sociedad que ha perdido o difuminado buena 

parte de sus referentes éBcos y morales y ha devenido en la denominada «sociedad 
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líquida» (Bauman, 2013; Revuelta y Morales, 2017) en la que todo lo que era sólido ha 

quedado diluido como consecuencia de la influencia de determinados pensamientos y 

prácBcas de base economicista (Bauman, 2013; Muñoz Molina, 2013). En este contexto 

es posible entender el adelgazamiento del sector público y el desarrollo del privado con 

las consecuencias que se derivan para la salud de los ciudadanos, como reflejan los 

textos periodísBcos seleccionados. 

C. Inclusión en el programa de seminarios de una asignatura.  

 En el curso 2020-2021 hemos incorporado en la asignatura obligatoria de 

primer año del Grado en Medicina un seminario de comentario de un texto 

periodísBco. En la experiencia han parBcipado 150 alumnos distribuidos en 31 grupos. 

Los textos correspondían a los años 2018-2020 y se relacionaban con aspectos de la 

prácBca médica (enfermedades prevalentes, uso racional de recursos, progresos 

médicos, desarrollo, seguridad y eficacia de medicamentos) y aspectos sociales de la 

medicina como economía de la medicina, uso inadecuado de recursos, o éBca y 

deontología médica.  

 La idoneidad formaBva de los textos se valoró según una tabla que contenía 11 

aspectos que se evaluaban como Si/No según se aludiera o no al texto y/o suscitara 

comentarios durante la exposición de los estudiantes. Todos los estudiantes 

idenBficaron en los textos 5 de los 11 aspectos considerados idóneos y en el 65% o más 

de los casos se consideró que el ítem analizado era idenBficable en la exposición de los 

estudiantes. Esto sugiere que los textos seleccionados se ajustan al fin concebido en la 

acBvidad formaBva y que los estudiantes resaltan los aspectos considerados ideales 

para la acBvidad formaBva del texto periodísBco y del seminario, dado que el valor 

medio de cumplimiento de los criterios fue del 84±0,7% de los casos. De todas formas, 

el úlBmo de los aspectos (sugieren soluciones tentaCvas al problema planteado) 

obBene una puntuación del 48%.  
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 Por otra parte, en los textos periodísBcos puede idenBficarse una orientación a 

la educación para la salud en el 81% de los casos y del 55% o superior en la orientación 

a la prácBca clínica, políBcas sanitarias, parBcipación ciudadana, creación de confianza 

e inducción al cambio, lo que sugiere que los textos periodísBcos seleccionados pueden 

contribuir a la educación para la salud y a crear una conciencia críBca de la ciudadanía 

en materia de salud.  

D. Evaluación de la aceptación por los estudiantes.  

 La evaluación de la aceptación de la acBvidad por los estudiantes se realizó 

mediante una encuesta de opinión que fue cumplimentada por el 76% de los 

estudiantes matriculados en la asignatura. La encuesta tenía dos partes: una referida a 

la percepción del valor formaBvo de la acBvidad para los estudiantes de medicina y, la 

otra, referida a la percepción del valor formaBvo para la ciudadanía. La valoración se 

realizó mediante una escala Lickert de 0 a 5 puntos. 

 En la primera parte de la encuesta, referida al valor formaBvo para los 

estudiantes, los encuestados otorgan una calificación media de alrededor de 3,5 

puntos; asimismo consideran que la saBsfacción global con la acBvidad es alta (> 4 

puntos) y que debe mantenerse en la programación para los próximos cursos (> 4 

puntos). Estos valores son saBsfactorios y animan a persisBr en la programación de la 

acBvidad. También se consideran saBsfactorias las puntuaciones otorgadas a los ítems 

relacionados con la formación de la ciudadanía pues, si bien hay un aspecto concreto 

que no alcanza los tres puntos (contribuye a la formación en salud de los ciudadanos) el 

valor medio alcanza los 3,38 puntos. En todo caso el valor de estos resultados es 

limitado por dos razones: a) es la primera vez que se realiza la acBvidad y tal vez puede 

mejorarse y b) los estudiantes parBcipantes son de primer año de carrera (Benen 18 

años) y su opinión sobre aspectos formaBvos, sociales y profesionales posiblemente 

cambiará a lo largo no sólo de la carrera sino también de la vida. 
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6. Conclusiones 

1. La base de datos CONPRE-Oviedo ha permiAdo poner de manifiesto que los textos 

periodísAcos sobre medicina y salud, medicamentos y ciencia y tecnología Aenen 

una importancia creciente en los medios de comunicación, muy superior a otros 

temas de la colección como la sociología de la medicina, la educación superior, la 

terminología, el humor o las cartas al editor ya que se les dedica un 20-25% más 

de atención que a la media de toda la colección. 

2. La evolución del número anual de textos periodísAcos es irregular, Aene una 

evolución en dientes de sierra y permite idenAficar dos grupos principales de 

temas: un perfil agudo o incidental, relacionados con algún problema emergente 

(como es el caso de las enfermedades infecciosas), y otro crónico o mantenido, 

referido a noAcias presentes a lo largo de todo el periodo de estudio, tales como el 

cáncer. 

3. En ciencia y tecnología, nuestros resultados sugieren que, si bien hay abundantes 

textos sobre invesAgación fundamental y biomédica, la tecnología y las 

repercusiones sociales de los desarrollos tecnológicos marcan la tendencia  hasta 

converArse en mayoritarios. Por ello se esAma que pueden contribuir a la 

formación de una conciencia críAca en la ciudadanía. 
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4. La colección reúne textos referidos a la mayor parte de los grupos de 

enfermedades incluidas en la CIE-10, lo que indica la relevancia social de todas las 

enfermedades. En todo caso, hay diferencias en la prevalencia mediáAca, siendo 

los temas relacionados con enfermedades infecciosas y parasitarias, las 

neoplasias, el embarazo, parto y puerperio, las enfermedades del aparato 

respiratorio y los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los 

servicios sanitarios, los que aparecen con más frecuencia en los medios y, en 

consecuencia, pueden contribuir a la educación para la salud.  

5. Los textos sobre salud pública y gesAón sanitaria alcanzaron un tercio de los 

referidos a medicina y salud, siendo los de salud pública mantenidos en el Aempo 

y sufrieron un gran aumento los de gesAón sanitaria en el período 2011-2013. De 

estos úlAmos, los más abundantes se refieren a macrogesAón. Se publicaron 

mayoritariamente en la sección de Sociedad basándose en fuentes insAtucionales, 

con frecuente alusión a arYculos cienYficos como refrendo de la información. La 

finalidad fue mayoritariamente educaAva seguida de la inducción al cambio 

acAtudinal de los ciudadanos ante los problemas de salud pública. 

6. La información recogida sobre medicamentos sugiere que existe un interés 

creciente sobre los mismos en los medios de comunicación, su aparición mediáAca 

está en relación a la noAciabilidad esAmada por el diario, y los temas de mayor 

interés son el acceso a los medicamentos, la seguridad, la invesAgación sobre 

nuevos medicamentos y los ensayos clínicos. PrácAcamente existen textos sobre 

todos los grupos de medicamentos recogidos en la clasificación ATC, la Agencia 

Mundial AnAdopaje y el Real Decreto que clasifica las drogas legales e ilegales.  

7. Los textos sobre medicamentos ocupan lugares preferentes en los diarios ya que 

se publican mayoritariamente en la sección de Sociedad. Estos textos pertenecen 

al género informaAvo y reconocen como fuentes documentales revistas cienYficas, 

insAtuciones, opiniones de expertos y a la sociedad civil. La orientación 

mayoritaria de los textos periodísAcos relacionados con medicamentos son la 

creación de confianza y la inducción a la parAcipación.  
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8. Los análisis de calidad demuestran que, globalmente, los textos sobre 

medicamentos analizados cumplen buena parte de los criterios de calidad. Así, 

mediante los criterios de Bosch et al se detectan fundamentalmente la promoción 

de la enfermedad y de la medicalización. Los criterios de Moynihan et al detectan 

alusiones a la relación riesgo-beneficio, pero escasa a los costes, y el de Oxman, 

detecta buenas puntuaciones en la mayoría de los apartados si bien centrados en 

la calidad de la evaluación estadísAca son mejorables.  

9. En los textos periodísAcos puede idenAficarse una orientación a la educación para 

la salud en el 81% de los casos y del 55% o superior en la orientación a la prácAca 

clínica, políAcas sanitarias, parAcipación ciudadana, creación de confianza e 

inducción al cambio, lo que sugiere que los textos periodísAcos seleccionados 

pueden contribuir a la educación para la salud y a crear una conciencia críAca de la 

ciudadanía en materia de salud.  

10. Nuestro trabajo apoya la potencial uAlidad formaAva de los textos periodísAcos 

ya que a) permite desarrollar competencias transversales propias del Grado en 

Medicina; b) se adaptan a diversas estrategias formaAvas orientadas tanto a 

conocer los avances de la ciencia, como analizar la influencia del contexto 

sociológico en la salud, o conocer la imagen social del médico, mediante su uso 

como fuentes documentales en foros de discusión en diferentes asignaturas; c) 

permite la selección de textos orientados a seminarios temáAcos en diferentes 

Atulaciones; d) cumplen criterios de calidad en el 84±0,7% de los casos y e) las 

acAvidades evaluadas Aenen una buena aceptación por los estudiantes que 

muestran una saAsfacción global elevada.  
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ORIGINAL

Introducción

Los medios de comunicación son instrumentos que 
contribuyen a la formación de una cultura científica 
y sanitaria [1-3]. Del mismo modo, las diferentes 

modalidades que conforman estos medios pueden 
entenderse como fuentes documentales que permi-
ten obtener información sobre acontecimientos in-
cidentales en el ámbito de la salud y de la ciencia, 
que han tenido lugar en los últimos años, como el 

Ciencia, medicina y medicamentos en la prensa diaria: 
estudio del período 2001-2016

María González-García, Begoña Cantabrana, Agustín Hidalgo

Objetivo. Describir los temas más frecuentes sobre ciencia y tecnología, medicina y salud, y medicamentos en prensa es-
crita durante el período 2001-2016, seleccionados por su potencial interés formativo. 

Materiales y métodos. Se seleccionaron noticias de la colección CONPRE Oviedo. Los criterios de selección incluyen: título 
alusivo, autor identificable, noticia basada en hechos reales y contener una narración completa. Las noticias se agruparon 
por temas y se realizó una distribución dentro de cada apartado. 

Resultados. Se seleccionaron 1.933 noticias sobre ciencia y tecnología, 2.001 sobre medicina y salud y 1.960 sobre medi-
camentos. Los temas más frecuentes en ciencia y tecnología fueron la investigación fundamental y biomédica, el genoma 
y aspectos sociales de la política de investigación. Las enfermedades más citadas se clasificaron en las categorías 1 (‘cier-
tas enfermedades infecciosas y parasitarias’), 10 (‘enfermedades del aparato respiratorio’), y 15 (‘embarazo, parto y puer-
perio’) de la CIE-10, siendo también numerosas las referidas a salud pública. Los grupos de medicamentos más frecuentes 
en las noticias pertenecen a los grupos J (‘antiinfecciosos para uso sistémico’) y G (‘sistema genitourinario y hormonas 
sexuales’). Un número elevado de medicamentos se clasifican como agentes dopantes, o como drogas según el Real De-
creto 2829/1977. Se observaron dos patrones, uno incidental y otro mantenido en el tiempo. 

Conclusión. La cantidad y diversidad de noticias seleccionadas sugieren la potencial utilidad formativa de la prensa escrita 
en estudiantes de ciencias de la salud.
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Science, medicine and drugs in the daily press: a study of the period 2001-2016

Aim. To describe the most frequent topics on science and technology, medicine and health, and drugs in newspaper 
articles from 2001-2016 selected for their potential formative interest. 

Materials and methods. Newspaper articles from the CONPRE Oviedo collection were used in this study. The selection 
criteria are allusive title, identifiable author, articles based on real events, and articles that contain a complete narration. 
They were grouped in to common themes and a classification was made within each section. 

Results. We selected 1933 newspaper on science and technology, 2001 on medicine and health, and 1960 on drugs. The 
most frequent topics in science and technology were fundamental and biomedical research, the genome and social 
aspects of research policy. The most cited diseases were classified to be from categories 1 (‘certain infectious and parasitic 
diseases’), 10 (‘diseases of the respiratory system’), and 15 (‘pregnancy, childbirth and puerperium’) of the ICD-10. 
Additionally, articles referring to public health were also numerous. The most frequent drugs groups in the newspaper 
belong to the groups J (‘anti-infectives for systemic use’) and G (‘genitourinary system and sexual hormones’). A large 
number of drugs are classified as doping agents, or as narcotics and psychotropic drugs according to RD 2829/1977. Two 
patterns were observed, one incidental and the other maintained over time. 

Conclusion. The number and diversity of selected news suggests the formative potential of the written press in health 
sciences students.

Key words. Doping. Drugs. Medicine. Newspaper articles. Science and technology.
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nacimiento de la genómica [4], la edición genética 
[5,6] o la irrupción de la tecnología CRISPR-Cas 
[7,8]. A partir de estas noticias se produciría lo que 
se ha dado en llamar la apropiación social de la 
ciencia y de la salud [9-11] y su participación en los 
dilemas éticos que está generando [12,13].

Diversos estudios sugieren que la calidad de la 
información en la prensa escrita es aceptable [14, 
15], en buena medida, por la mejora general de los 
medios y por la especialización de los profesionales 
del periodismo [16] y de los científicos [17] en ta-
reas de divulgación científica y sanitaria. De hecho, 
son cada vez más los diarios (El País, El Mundo, La 
Vanguardia, La Nueva España, etc.), las revistas (Muy 
Interesante, Quo, Newton, Investigación y Ciencia, 
etc.), y las publicaciones académicas (p. ej., la revis-
ta Mètode) que abordan este cometido. En algunos 
casos, esta especialización ha dado lugar a libros de 
alta divulgación [18,19], a contextualizaciones del 
desarrollo de los conocimientos [20] o a la importan-
te labor de deslindar ciencia y pseudociencia, creen-
cias y evidencias, tanto en los medios de comunica-
ción como en el imaginario colectivo [21,22].

También en los últimos años se han planteado 
diferentes iniciativas para la utilización de mate-
riales no habituales en la enseñanza de la medici-
na. Entre ellos, el cine y la literatura [23,24], series 
de televisión o el cómic [25,26], que permiten tra-
bajar competencias transversales de los grados de 
ciencias de la salud y profundizar en el humanismo 
y en los valores de las profesiones sanitarias. Tam-
bién con fines pedagógicos, hace unos años inicia-
mos una colección de noticias de prensa y confec-
cionamos la base de datos CONPRE-Oviedo con 
7.688 noticias. 

En este artículo aportamos datos generales de la 
colección y comentamos algunos aspectos de las no-
ticias que se relacionan con ciencia y tecnología, me-

dicina y salud, y con medicamentos, por su poten-
cial interés formativo en estudiantes de los diferen-
tes grados en ciencias de la salud.

Materiales y métodos

Elaboración de la colección

Hemos realizado un estudio descriptivo transversal 
cuantitativo a través de un conjunto de noticias 
de prensa integradas en la colección denominada 
CONPRE Oviedo (Colección de Noticias de Pren-
sa, Universidad de Oviedo), que contiene diferentes 
aspectos que concurren en la práctica de la medici-
na, tales como sus componentes científicos, las es-
trategias terapéuticas, la formación de profesiona-
les sanitarios, la dimensión global de la salud y de la 
enfermedad, su trascendencia y repercusión social, 
así como los componentes sociopolíticos y econó-
micos implicados en la organización de los sistemas 
sanitarios.

Como fuente documental para la elaboración de 
la colección se utilizó la edición nacional impresa 
del diario El País (2001-2016). A la colección se han 
incorporado ocasionalmente noticias del diario La 
Nueva España (el periódico local de Asturias con 
mayor tirada regional y octavo en difusión en el 
ámbito nacional) y, esporádicamente, de otros dia-
rios nacionales o regionales. De esa base de datos 
hemos utilizado las noticias referidas a ciencia y 
tecnología, medicina y salud, y medicamentos para 
el presente artículo.

Criterios de selección

Los criterios de selección de las noticias [27] han 
sido los siguientes:

Tabla I. Distribución anual de las noticias de prensa (2001-2016) en los apartados de ciencia y tecnología, medicina y salud, y medicamentos.

Años
Total

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ciencia y tecnología 215 132 132 198 86 73 91 96 139 56 50 105 102 80 157 221 1.933

Medicina y salud 79 60 90 112 107 48 76 86 291 92 122 138 149 198 176 177 2.001

Medicamentos  
(con dopaje)

217 126 152 168 118 178 132 82 120 58 88 118 56 93 140 114 1.960

Total 511 318 374 478 311 299 299 264 550 206 260 361 307 371 473 512 5.894
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– El título debe aludir a términos de interés para la 
colección (fundamentalmente ciencia y tecnolo-
gía, medicina y salud, medicamentos, educación 
universitaria, sociología, terminología, humor y 
comunicación de los pacientes mediante cartas 
al editor).

– Tener un autor identificable.
– Estar basada en hechos reales.
– Tener entidad narrativa.
– Contener una historia completa. 

Distribución en apartados

Una vez seleccionadas, las noticias fueron agrupa-
das por anualidades en el periodo 2001-2016. La 
distribución en apartados y subapartados se llevó a 
cabo por, al menos, dos observadores independien-
tes, consensuando la decisión en caso de duda. Al-
gunas noticias han sido asignadas a más de un área 
de interés o a diferentes subapartados dentro de la 
misma área. No obstante, en los datos globales que 
se presentan en este trabajo, cada noticia está con-
siderada una única vez.

Para la clasificación de las enfermedades y pro-
cedimientos médicos se ha utilizado la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) [28]. Así 
mismo, para distribuir los medicamentos se ha em-
pleado la clasificación Anatómica-Terapéutica-Quí-
mica (ATC) [29], las clasificaciones de drogas según 
el Real Decreto 2829/1977 [30] y la de agentes do-
pantes según la clasificación contenida en el código 
mundial antidopaje 2015 [31].

Análisis estadístico

Se ha realizado una distribución de frecuencias mos-
trando los datos como media ± desviación estándar, 
valores absolutos o relativos, dependiendo de la va-
riable estudiada. También se incluye, cuando pro-
cede, el rango y el rango de medias.

Resultados

Número y distribución de las noticias

Para este artículo se han seleccionado 5.894 noti-
cias distribuidas en ciencia y tecnología (n = 1.933), 
medicina y salud (n = 2.001) y medicamentos (n = 
1.960). La evolución anual de las noticias en los tres 
apartados se muestra en la tabla I, en la que se apre-
cia que el punto más bajo de selección se situó en el 
año 2010. La media anual global de noticias fue de 
368,4 ± 10,8 (rango: 257-807); de 120,8 ± 13,4 (ran-

go: 50-221) en ciencia y tecnología, de 125,1 ± 15,5 
(rango: 76-291) en medicina y salud, y de 122,5 ± 
10,8 (rango: 56-217) en medicamentos.

Noticias más frecuentes

Ciencia y tecnología
Las noticias de ciencia y tecnología ocupan el ter-
cer lugar en número dentro de la colección. La tabla 
II muestra los subgrupos de noticias más frecuen-
tes en cada año dentro de cada apartado; alcanzan 
una presencia importante las noticias relacionadas 
con el avance general de las ciencias, con ciencias 
potencialmente aplicables al ámbito de la salud (co-
mo es el caso de las células madre) y con sociología 
de la ciencia (que incluye mayoritariamente aspec-
tos de política científica). 

La distribución en subgrupos de estas noticias 
aporta un abanico muy amplio de apartados y una 
gran variabilidad de noticias seleccionadas en cada 
uno de ellos (Fig. 1). Así, el número de las referidas 
a la ética de la utilización de animales de investiga-
ción es muy reducida, mientras que las referidas a 
avances genéricos en ciencia y en tecnología (investi-
gación fundamental sobre química, astronomía, pa-
leontología...) alcanza el número más elevado (n = 
368). También hay un número de noticias superior 
al centenar en temas relacionados con células ma-
dre, genoma, investigación biomédica (nuevo co-
nocimiento en ciencias de la salud, investigación 
sanitaria), creatividad, financiación o diferentes as-
pectos político-sociales de la investigación (política 
y gestión, cuestiones de género, etc.). La colección 
recoge algunos aspectos singulares de la investiga-

Figura 1. Distribución de las noticias de ciencia y tecnología.
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ción, como la creatividad, la cultura científica o las 
desviaciones éticas de los científicos.

Medicina y salud 
En el apartado de medicina y salud, las noticias pue-
den dividirse entre las que se relacionaron con en-
fermedades incluidas en las categorías de la CIE-10 
y las que no. De la muestra total de noticias de este 
apartado, 1.342 se categorizaron según la CIE-10, 
mientras que el resto se agruparon en diferentes te-
mas que, si bien se relacionan con algunos aspectos 
de la medicina, no se refieren a enfermedades o si-
tuaciones concretas recogidas en esa clasificación. 

Las noticias más frecuentes pertenecen a la cate-
goría 1 –‘enfermedades infecciosas y parasitarias’, 

con mayor frecuencia sobre virus de la inmunodefi-
ciencia humana (n = 101) y ébola (n = 76)–, a la ca-
tegoría 15 –‘embarazo, parto y puerperio’; aborto 
(n = 171)–, a la categoría 10 –‘enfermedades del 
aparato respiratorio’; gripe A (n = 143)–, a la cate-
goría 2 –‘neoplasias’; cáncer de mama (n = 28)– y a 
la categoría 21 –‘factores que influyen en el estado 
de salud y contacto con los servicios sanitarios’; tras-
plantes (n = 57)–.

Un número apreciable de categorías no reúnen 
50 noticias en los 16 años de observación, lo que las 
convierte en anecdóticas porque aparecen entre 0 y 
2,15 veces al año. Otras tienen una representación 
media (50-100 noticias en el período). En este últi-
mo grupo están las referidas a ‘enfermedades endo-

Tabla II. Subgrupos de noticias más frecuentes en cada año en los tres apartados mayoritarios de la colección. Se indica la denominación del 
subgrupo y el número de noticias. 

Año Ciencia y tecnología Medicina y salud Medicamentos

2001 Células madre (n = 43) CIE-10, categoría 21 a (n = 17) ATC: C f (n = 31)

2002 Investigación fundamental (n = 28) CIE-10, categoría 2 b (n = 17) Dopaje S2 g (n =  18)

2003 Sociología de la ciencia (n = 25) Salud pública (n = 16) Industria (n = 20)

2004 Investigación fundamental (n = 34) CIE-10, categoría 1 c (n = 20) Dopaje (n = 36)

2005 Investigación fundamental (n = 24) Eutanasia (n = 32) Gasto farmacéutico (n = 15)

2006 Investigación biomédica (n = 28) Salud pública (n = 16) Dopaje (n = 53)

2007 Investigación fundamental (n = 25) CIE-10, categoría 1 c, y salud pública (n = 18) Industria (n = 26)

2008 Investigación fundamental (n = 22) Gestión sanitaria (n = 16) Dopaje (n = 12)

2009 Investigación fundamental (n = 46) CIE-10, categoría 10 d (n = 137) ATC: G h (n = 30)

2010 Sociología de la ciencia (n = 16) CIE-10, categoría 15 e (n = 19) Drogas (n = 10)

2011 Sociología de la ciencia (n = 13) Gestión sanitaria (n = 40) Drogas: nicotina (n = 14)

2012 Sociología de la ciencia (n = 21) Gestión sanitaria (n = 64) Gasto farmacéutico (n = 40)

2013 Financiación (n = 25) CIE-10, categoría 15 e (n = 43) Dispensación y distribución (n = 9)

2014 Sociología de la ciencia (n = 25) CIE-10, categoría 1 c (n = 81) ATC: J i (n = 20)

2015 Investigación fundamental (n = 36) Gestión sanitaria (n = 35) ATC: J i (n = 29 e industria (n = 29)

2016 Investigación fundamental (n = 59) CIE-10, categoría 1 c (n = 41) Dopaje (n = 25)

CIE-10: noticias de medicina y salud que aluden a enfermedades que se pueden clasificar según alguno de las categorías (1 a 21) de la décima edición de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades; ATC: medicamentos incluidos en los diferentes apartados (A a V) de la clasificación Anatómica-Terapéutica-
Química. a Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios; b Neoplasias; c Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; 
d Enfermedades del aparato respiratorio; e Embarazo, parto y puerperio; f Sistema cardiovascular; g Hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias 
afines y miméticos; h Preparados hormonales sistémicos, excluidas las hormonas sexuales; i Antiinfecciosos en general para uso sistémico.
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crinas, nutricionales y metabólicas’ (categoría 4), 
‘trastornos mentales y del comportamiento’ (cate-
goría 5), ‘enfermedades del sistema nervioso’ (cate-
goría 6) y ‘enfermedades del aparato circulatorio’ 
(categoría 9), con un rango de medias entre 3,4 y 
5,8 noticias al año.

Las noticias tienen una evolución oscilante. Así, 
por ejemplo, si observamos la distribución anual de 
las noticias según las categorías de la CIE-10, obte-
nemos que ‘ciertas enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias’, ‘neoplasias’ y ‘factores que influyen en el 
estado de salud’ (categorías 1, 2 y 21, respectiva-
mente) son los ítems más frecuentes, de manera 
casi constante durante los 16 años, seguidas de los 
‘trastornos mentales y del comportamiento’ (cate-
goría 5), ‘enfermedades del sistema nervioso’ (ca-
tegoría 6) y ‘enfermedades del aparato circulatorio’ 
(categoría 9). 

Los procesos clasificados en la CIE-10 con ma-
yor interés periodístico se representan en la figura 2, 
en la que se observa perfectamente la atención a 
hechos incidentales de elevada repercusión, como 
es el caso de la gripe A o del aborto en el año 2009 o 
de los trasplantes en la categoría 21 en el año 2014, 
junto a temas más mantenidos en el tiempo, como 
los relacionados con el virus de la inmunodeficien-
cia humana o los trasplantes. Por otra parte, como 
muestra la tabla II, las noticias relacionadas con las 
‘enfermedades del aparato respiratorio’ (categoría 10) 
son las que aparecen con más frecuencia en la ma-
yoría de los años del estudio. 

Medicamentos y sustancias de abuso
Las noticias sobre medicamentos ocupan el segundo 
lugar en frecuencia dentro de la colección, con 1.969 
registros. De ellos, 1.123 se refieren a medicamentos 
que pueden clasificarse siguiendo la ATC (n = 506; 
45,1%), la relación de sustancias y métodos prohibi-
dos en el deporte (n = 456; 36,3%) o como drogas 
en un sentido amplio (n = 248; 18,6%) (Tabla III).

De los medicamentos clasificables mediante la 
ATC, los que aparecen con mayor frecuencia son 
los del grupo J (‘antiinfecciosos para uso sistémico’) 
y los del grupo G (‘sistema genitourinario y hormo-
nas sexuales’; el resto tienen una frecuencia mucho 
menor (Tabla III). 

Es muy importante el número de títulos relacio-
nados con el deporte aludido en el contexto del do-
paje y con el dopaje propiamente dicho, al ser 130 el 
número de medicamentos que pueden clasificarse 
de acuerdo a los diferentes grupos del código mun-
dial antidopaje. Otras 20 noticias se relacionan con 
la manipulación química o física de la sangre. Final-
mente, el número de medicamentos que pueden in-

cluirse en las listas del Real Decreto 2829/1977 de 
psicotropos aportan un amplio espectro de sustan-
cias, ilegales la mayoría de ellas (Tabla III). 

El resto de la colección está integrada por noti-
cias no clasificables en ninguna de las categorías an-
teriores y se refieren a temas relacionados con me-
dicamentos tan diversos como la toxicidad, la pro-
moción, los fraudes, la inequidad en el acceso a 
medicamentos y diferentes aspectos de la industria 
farmacéutica.

Discusión

Aspectos generales

La prensa es el principal productor y difusor de no-
ticias y ofrece un producto consolidado con un fil-
tro profesional [32], además de hacerse eco del ca-
rácter colectivo de la ciencia y de las conquistas en 
salud. La base de datos confeccionada contiene un 
importante número de noticias relacionadas con 
diferentes aspectos de la medicina con potencial in-
terés educativo. De hecho, en artículos previos he-
mos explorado esta posible utilidad de las noticias 
de prensa en la formación de estudiantes [27,33,34] 
de medicina, dado que se ha considerado a los me-
dios de comunicación como una escuela comple-
mentaria que puede ayudar a los estudiantes en su 
proceso formativo [35]. Esto es posible porque la 

Figura 2. Evolución temporal de las noticias sobre siete problemas de medicina y salud con mayor fre-
cuencia de aparición durante el período 2001-2016, que corresponden a las categorías 1 (‘enfermedades 
infecciosas y parasitarias’: virus de inmunodeficiencia humana, Zika, ébola, gripe A), 2 (‘neoplasias’: 
cáncer de mama), 15 (‘embarazo, parto y puerperio’: aborto) y 21 (‘factores que influyen en el estado de 
salud y contacto con los servicios sanitarios’: trasplantes).
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información y la comunicación dominan nuestra vi-
da y se han convertido en un bien social imprescin-
dible para la comunidad [36].

Nuestra colección es modesta, pero suficiente pa-
ra tener recogidas noticias incidentales sobre las 
que volver para un análisis reposado. La mayoría de 
los documentos recogidos se refieren a la medicina 
en general y a los medicamentos en particular, con 
una notable contribución de los de ciencia y tecno-
logía. La elección de noticias de la prensa diaria es-
crita se ha debido a las siguientes razones:
– Su amplia disponibilidad y actualización diaria.
– La escritura suele ser reposada y elaborada más 

allá de las notas urgentes.
– La prensa aporta noticias contrastadas y es posi-

ble, en algunos casos, seguir el desarrollo de los 
acontecimientos mediante artículos encadena-
dos o notas de actualidad en días consecutivos.

– La razón de ser de la prensa es la comunicación 
con los ciudadanos, por lo que los textos suelen 
estar tratados buscando la comprensión de un 
ciudadano medio [1,37].

El incremento producido en los últimos años del 
interés por la ciencia, especialmente por la medici-
na y la salud, también puede ser un factor impor-
tante para facilitar a la población información que 
mejore su cultura médica. Los medios de comunica-
ción, en concreto la prensa escrita, son un vehículo 
de fácil acceso y permanente en el tiempo [38], que 
puede ocupar un lugar relevante en la alfabetiza-
ción de la población [39,40] y, por tanto, en el em-
poderamiento de su propia salud.

Como limitaciones de la base de datos debe con-
siderarse el hecho de que la selección de las noticias 
las ha realizado un único autor, que proceden ma-
yoritariamente de un único diario y que, por su ex-
tensión temporal, puede haberse producido dismi-
nución de la atención en algún período.

Noticias de ciencia y tecnología

Se acepta tradicionalmente que la función del pe-
riodismo científico consiste en proporcionar al pú-
blico información y conocimientos suficientes para 
crear en él sentido crítico y ayudarle a tomar deci-
siones que le afectan directamente. El papel de la 
prensa es importante porque se estima que aproxi-
madamente el 90% de la información científica y 
técnica llega a los ciudadanos a través de los medios 
[41]. También por eso la sociedad necesita de los 
medios y de divulgadores científicos que procedan 
tanto de la ciencia como del periodismo y de la do-
cencia [42]; se ha demandado que el científico man-

Tabla III. Distribución de las noticias según la clasificación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC) como 
‘sustancias y métodos prohibidos en el deporte’, y como ‘drogas ilegales y legales’.

n %

Medicamentos  
de los grupos de  
la clasificación ATC

A. Aparato digestivo y metabolismo 23 4,5

B. Sangre y órganos hematopoyéticos 3 0,6

C. Aparato cardiovascular 41 8,1

D. Terapia dermatológica 4 0,8

G. Terapia genitourinaria y hormonas sexuales 117 23,1

H. Terapia hormonal sistémica excl. hormonas sexuales e insulinas 4 0,8

J. Terapia infecciosa, uso sistémico 179 35,4

L. Terapia antineoplásica y agentes inmunomoduladores 57 11,3

M. Aparato locomotor 28 5,5

N. Sistema nervioso 43 8.5

P. Antiparasitarios, insecticidas y repelentes 5 1

R. Aparato respiratorio 2 0,4

S. Órganos de los sentidos 0 0

V. Varios 0 0

Sustancias y  
métodos prohibidos 
en el deporte

Fisiología y farmacología deportiva 69 16

Dopaje 189 46,5

S1. Agentes anabolizantes 53 13,4

S2. Hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines 54 13,8

S3. β2-agonistas 6 1,3

S4. Moduladores de hormonas y del metabolismo 1 0,2

S6. Estimulantes 12 2,6

S7. Narcóticos 1 0,2

S9. Glucocorticoides 4 0,9

M1. Manipulación de la sangre y de componentes sanguíneos 20 4,8

M2. Manipulación química y física 1 0,2

Drogas ilegales  
y legales

Drogas 59 29

Lista I 103 46,9

Lista II 3 1,6

Lista IV 2 0,8

Alcohol 10 5,7

Nicotina 31 15,5

Cafeína 1 0,4
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tenga la comunicación con la sociedad, con la idea 
añadida de crear una ciudadanía más culta e ilus-
trada, más tolerante y democrática [43].

La amplitud de los temas recogidos sugiere que 
los diarios pueden contribuir a la apropiación social 
de la ciencia y la tecnología y corrobora el estudio de 
González-Alcaide et al [39], centrado en publicacio-
nes sobre divulgación científica, que demuestra un 
notable incremento desde la década de los años no-
venta, siendo las disciplinas más destacadas la me-
dicina, el medio ambiente y la arqueología. Por otra 
parte, como ocurre con todas las secciones de nues-
tro estudio, mayoritariamente se reflejan descubri-
mientos científicos puntuales y, en menor medida, 
se registran temas que se mantienen en el tiempo.

Noticias sobre medicina y salud

Los temas que constituyen la actualidad biosanita-
ria de la prensa diaria en los últimos 16 años no di-
fieren sustancialmente de los detectados por el ob-
servatorio de comunicación científica de la Univer-
sitat Pompeu Fabra [15,38] y se refieren a temas con 
los que la población se puede sentir identificada. 
De las ocho enfermedades más mediáticas clasifi-
cadas según la CIE-10, tres de ellas fueron epide-
mias (gripe A, ébola y virus del Zika). Sobre todo la 
primera de ellas generó un elevado atractivo perio-
dístico: se relataba el día a día de la epidemia, así 
como su tratamiento (oseltamivir) y la prevención 
mediante la vacunación, generando a su vez miedo 
en la población [44]. Otros temas ya tienen un hue-
co permanente en la agenda social de la prensa dia-
ria, al igual que el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana, la investigación sobre su tratamiento y la in-
equidad en el acceso a dichos fármacos en los países 
en vías de desarrollo. En cambio, las noticias rela-
cionadas con el ‘embarazo, parto y puerperio’ tam-
bién suscitan un mayor interés puntual en 2009 y 
2013, estando relacionadas con el aborto. 

Es relevante el peso de las noticias relacionadas 
con el final de la vida, que incluyen textos sobre la 
muerte digna, la eutanasia y los cuidados paliativos, 
que se mantienen en todo el período de observa-
ción tras aumentar a partir de 2007. 

En este apartado de medicina y salud encontra-
mos también los dos tipos de cobertura periodística 
característicos, el incidental y el mantenido sobre 
temas que se prolongan a través del tiempo.

Noticias sobre medicamentos

La información recogida sobre medicamentos es si-
milar a los temas descritos por el observatorio de co-

municación científica de la Universitat Pompeu Fa-
bra [15,38] y por otros autores [45], si bien en el 
presente estudio la píldora poscoital protagonizó 
un aumento significativo de noticias del grupo G en 
2009, mientras que en ese mismo año, el oseltami-
vir, la vacuna de la gripe y la vacuna del virus del 
papiloma humano hicieron lo propio en el grupo de 
medicamentos antiinfecciosos. En este mismo gru-
po, el acceso a los medicamentos para el tratamien-
to de la hepatitis C en nuestro país, los beneficios 
de las vacunas, el acceso a estas y las repercusiones 
descritas en situaciones reales son los responsables 
del incremento producido en el año 2015. 

En nuestro medio, se acepta que la calidad de la 
información es razonablemente buena, aunque se han 
vertido algunas manifestaciones críticas sobre ella 
[46,47], que podría mejorarse consensuando unos 
criterios fácilmente aplicables como los propuestos 
por Bosch et al [45].

Un número elevado de textos se refieren a ‘sus-
tancias y métodos prohibidos en el deporte’ (Tabla 
III), una práctica a cuyo control puede contribuir la 
divulgación de los hechos. 

Las drogas ilegales o legales (como la nicotina o 
el alcohol) también han tenido su interés periodísti-
co (n = 248), sobre todo aquellas sustancias perte-
necientes a la lista I del Real Decreto 2829/1977 [30]. 
Las experiencias de la población, la epidemiología 
ante el consumo de estas sustancias y los aspectos 
legales son los más relatados en los medios de co-
municación. 

En síntesis, la colección ofrece un espectro amplio 
de documentos sobre ciencia y tecnología, medici-
na y salud, y sobre medicamentos, que incluyen no-
ticias referidas a temas incidentales junto con otras 
que abordan temas más mantenidos en el tiempo 
[15,38,48]. El número y variedad de temas convier-
ten la colección en una importante herramienta do-
cente alternativa para abordar aspectos de la apropia-
ción social de la ciencia, aspectos sociales de la sa-
lud y del medicamento, que permiten abordar com-
petencias transversales y que no se tratan en las aulas.
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Resumen
Objetivo: describir una colección de textos periodísticos de interés científico-médico 
y explorar su posible utilidad en la formación de estudiantes de medicina. Material 
y método: se han seleccionado textos, publicados mayoritariamente en el diario El 
País (España) relacionados con la medicina, , publicados del 2 de enero de 2001 
al 31 de diciembre de 2016. Los criterios de selección título alusivo al tema, autor 
identificable, basados en hechos reales y contener una historia completa. Se han 
descartado las notas de agencia. Resultados: se seleccionaron 7688 textos perio-
dísticos (480,5±158,1 por año) organizados en las siguientes categorías: medicina y 
salud (n=2001), medicamentos (n=1960), ciencia y tecnología (n=1933), educación 
(n=810), sociología (n=318), terminología (n=318), humor (n=226) y cartas al editor 
(n=122). Estos textos tienen potencial interés formativo para la divulgación científica, 
la apropiación de terminología médica, el contexto social de la medicina y la imagen 
social del médico, para conocer la percepción pública de los valores de la profesión, 
y para abordar el desarrollo docente de competencias transversales del curriculum de 
medicina. Conclusiones: los textos periodísticos contienen hechos, datos, políticas 
y valores que pueden ser útiles como elementos formativos para los estudiantes de 
medicina.

Palabras clave: educación médica, educación de pregrado en medicina, vocabulario, 
medios de comunicación de masas.
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Training proposals for health science 
students through journalistic texts

Summary
Objective: to describe a collection of journalistic texts of scientific - medical interest 
and to explore their possible usefulness in the training of medical students. Material 
and method: texts, mostly published in the newspaper El País, related to aspects 
of medicine have been selected. The collection period was from January 2, 2001 to 
December 31, 2016 and the selection criteria: allusive title, identifiable author, based 
on real events and containing a complete story. Agency notes have been discarded. 
Results: 7688 journalistic texts (480.5 ± 158.1 per year) were selected, which were 
distributed in the following sections medicine and health (n = 2001), medicines (n = 
1960), science and technology (n = 1933), education (n = 810), sociology (n = 318), 
terminology (n = 318), humor (n = 226), and letters to the editor (n = 122). These 
texts have potential educational interest for scientific dissemination, the appropriation 
of medical terminology, the social context of medicine and the social image of the 
doctor, to know the public perception of the values   of the profession, and to address 
the teaching development of competences cross-sections of the medical curriculum. 
Conclusions: journalistic texts contain facts, data, policies and values   that can be 
useful as educational elements for medical students.

Key words: medical education, medical undergraduate, vocabulary, broadcast media.

Introducción
El pasado siglo XX se ha caracterizado, 

entre otros cambios, por profundas transfor-
maciones sociales y sanitarias generadas 
por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Una de ellas se produjo en el campo de la 
biología y de las ciencias de la vida con un 
considerable aumento de los conocimientos 
fundamentales y aplicados a la salud [1-3]. Por 
otra parte, el interés por explicar al mundo lo 
que ocurría, así como el derecho del público 
a saber y participar en la toma de decisiones, 
convirtió a los medios de comunicación en 
un puente entre los centros de investigación 
y la población [4,5], provocó que los medios 
creasen secciones específicas [4-6] y para 
responder a un creciente interés por la apro-
piación del conocimiento científico [6,7]. Así 
mismo, la consolidación de la divulgación 
científica ha contribuido al empoderamiento 

Formación basada en textos periodísticos  

de los ciudadanos tanto en la adquisición de 
una conciencia tecno-científica como de sus 
repercusiones sociales y para la salud.

En numerosos países existen medios dedi-
cados a la alta divulgación científica revistas 
de información general y diarios con informes 
periodísticos relacionados con la medicina, 
las ciencias y los medicamentos, entre otros 
temas [8,9]. Por otra parte, diversos estudios 
han demostrado que la información científi-
ca y sanitaria periodística tiene una calidad 
aceptable [10-12]. Además, las colecciones 
de estos escritos permiten registrar la evolu-
ción de determinadas temas con perspectiva 
temporal [13,14] y/o abordar el desarrollo de la 
introducción de conceptos científicos y médicos 
a la cultura ciudadana [15-17]. 

En líneas generales, la información de los 
medios de comunicación conjuga componentes 
humanos, políticos y económicos, lo que les 
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confiere no sólo interés público sino también 
una dimensión sociológica que puede ser ob-
servada y analizada de forma científica [18]. 
Además, los diarios pueden ser útiles para 
iniciar la cultura médica en los estudiantes 
de medicina tanto a través de la divulgación 
científica [19] de temas médicos como de la 
apropiación de terminología médica derivada 
de los artículos y titulares de prensa [20].

El objetivo del estudio ha sido recopilar, cla-
sificar y cuantificar la información sobre diferen-
tes aspectos relacionados con la salud (ciencia 
y tecnología, medicina y salud, medicamentos, 
educación, sociología, humor y terminología), 
la mayoría publicados en el diario «El País» 
durante el período 2001-2016, confeccionar 
una base de datos y proponer el marco teórico 
de su potencial interés en diferentes ámbitos 
de la formación de estudiantes de medicina y 
ciencias de la salud, aportando una aproxima-
ción a la transformación de un texto periodístico 
en material docente.

El propósito de este artículo es comunicar 
los resultados obtenidos y relacionar algunos 
aspectos de metodología docente que pue-
den apoyarse en textos de prensa. Aspectos 
parciales de este trabajo fueron expuestos en 
el 38ª Congreso de la Sociedad Española de 
Farmacología [21]. 

Materiales y métodos
Elaboración de la colección. Se ha realiza-

do un estudio descriptivo transversal cuantitati-
vo, con base en textos periodísticos integrados 
en la colección CONPRE Oviedo (Colección de 
textos periodísticos. Universidad de Oviedo). 
La colección contiene textos de diferente natu-
raleza periodística relacionadas con la práctica 
médica, tales como sus componentes científi-
cos, sus estrategias terapéuticas, la formación 
de profesionales sanitarios, la dimensión global 
de la salud y de la enfermedad, su repercusión 
social (visibles en el humor, en la incorporación 
del lenguaje médico al lenguaje cotidiano, etc.) 
así como los componentes sociopolíticos y 

económicos implicados en la organización de 
los sistemas sanitarios.

Como fuente documental principal para ela-
borar la colección se utilizó la edición nacional 
impresa del diario «El País» (un periódico de 
calidad contrastada y el de mayor tirada en 
España desde el 2 de enero de 2001 a 31 de 
diciembre de 2016. También se incorporaron 
algunos textos del diario «La Nueva España» 
(el periódico local de Asturias con mayor tirada 
regional y octavo en difusión nacional) y, en 
menor extesión, de otros diarios de ámbito 
nacional o regional, tales como El Mundo, ABC, 
Público, El Comercio, y La Vanguardia.

 La elección de prensa escrita se debe a: a) 
su amplia disponibilidad y actualización diaria; 
b) escritura reposada más allá de las notas
urgentes; c) los textos aluden a hechos contras-
tados, siendo posible, en algunos casos, seguir
el desarrollo de los acontecimientos mediante
artículos encadenados o notas de actualización
en días consecutivos; y d) generalmente los
textos suelen estar redactados para la com-
prensión de un ciudadano medio [22].

Criterios de selección. Fueron los si-
guientes: a) el título debe aludir a términos de 
interés para la colección (fundamentalmente 
ciencia y tecnología, medicina y salud, medi-
camentos, educación universitaria, sociología, 
terminología médica, humor y comunicación 
de los pacientes mediante cartas al editor), b) 
tener un autor identificable, c) estar basada 
en hechos reales, d) tener entidad narrativa 
y e) contener una historia completa [23]. No 
se han considerado los textos procedentes de 
agencias sin un autor identificable, ni se han 
incluido los publicados en suplementos sema-
nales o en fascículos monográficos a menos 
que estuvieran relacionados con un tema de 
repercusión emergente en el diario en fechas 
próximas.

Distribución en apartados. Una vez se-
leccionados, los textos fueron fotocopiados y 
archivados cronológicamente para su posterior 
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clasificación en los apartados de la colección 
y estudio cuantitativo. Los textos se agruparon 
por anualidades en el periodo 2001-2016. Se 
ha realizado una clasificación anual de los tex-
tos en las áreas de interés de la colección. La 
distribución en apartados y sub-apartados se 
llevó a cabo por, al menos, dos observadores 
independientes, siguiendo los criterios recogi-
dos en la tabla 1, consensuando la decisión en 
caso de dudas. 

Potencial formativo. Con el fin de presen-
tar el potencial formativo en estudiantes de 
medicina se describen algunas actividades 
en la sección de resultados: a) percepción 

Tabla 1. Criterios utilizados para la distribución de los textos periodísticos en los diferentes apartados

Apartado 
asignado Criterio de asignación

Algunos ejemplos orientativos
(título del texto, autor, año de edición)

Medicina
Textos que ofrecen información sobre enfermedad, 
nuevo conocimiento fundamental, diagnóstico o 
terapéutico, aplicado a la medicina

«El brote de Ébola lo causó un solo salto del virus a 
personas» Emilio de Benito, 2014.

«España supera su record mundial de trasplantes y 
donantes» Elena G. Sevillano, 2015.

Ciencia y 
tecnología

Textos que comunican nuevo conocimiento científico 
y/o tecnológico que implica avance en las ciencias o 
potencial aplicación a la salud.

«Las técnicas genéticas afinan la lucha contra el 
cáncer» Xabier Pujol Gebellí, 2010.

«Identificadas 20 causas genéticas de los cánceres 
más comunes» Javier Sampedro, 2013.

Medicamentos
Textos sobre aspectos aplicados, reguladores o 
sociales de los medicamentos.

«Primera vacuna para un cáncer ginecológico» Mayka 
Sánchez, 2007.

«Más del 30% de los pacientes de urgencias están mal 
medicados» María R. Sahuquillo, 2011.

Sociología
Textos referidos a aspectos de la medicina y de la 
ciencia con una dimensión global (política, económica, 
social) que no se clasifica en otros apartados.

«España ya es el tercer país de la UE con más riesgo 
de pobreza» CH Nogueira, 2012.

«Batacazo de la fecundidad» Carmen Morán, 2012.

Educación
Textos sobre la educación (preferentemente 
univerrsitaria), formación sanitaria especializada, 
reformas y calidad educativa.

«La reforma de las carreras unifican su duración 
y crea un título único de Grado» Susana Pérez de 
Pablos, 2005.

“«Sanidad urge abrir las facultades ante la angustiosa 
falta de médicos» J. Prades, 2009.

Terminología 
médica

Textos generales de información que incluyen términos 
propios de la medicina para aludir a cuestiones no 
médicas.

«La fiebre del hongo» Pedro Aguilar, 2002.

«Coctel de ansiolíticos» Juan José Millás, 2004.

«Metástasis de la vida cotidiana» Vicente Verdú, 2008.

Humor
Viñetas de los humoristas del diario que aludan a 
aspectos de la medicina, la ciencia, los medicamentos, 
la gestión clínica, etc.

Un enfermo encamado: “«Avanzamos en trasplantes 
y retrocedemos en aspirinas». Viñeta de El Roto 2011

Idem: «¡Qué gente! ¡Nos quieren cobrar las agonías!,» 
2012.

Cartas al editor
Texto de un lector dirigido al diario para manifestar 
su opinión sobre diferentes aspectos de la medicina.

«Sanidad y altruismo» Julio Alfonso Fanjul, 2016.

«¿Abusamos de los fármacos?» José Solano, 2016.

Fuente: elaboración de los autores

de la divulgación científica; b) apropiación de 
vocabulario médico; c) resolver un problema 
científico-médico presente en un texto; d) ge-
neración de discusiones en torno a un tema; 
e) identificar el perfil social de las profesiones
sanitarias y valores de la profesión médica.

Análisis estadístico. Se ha realizado una 
distribución de frecuencias que muestra los 
datos como media ± desviación típica, valores 
absolutos y/o relativos dependiendo de la va-
riable estudiada. 

Consideraciones éticas: el estudio no plan-
tea conflictos éticos. 
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Resultados
Número y distribución de los textos pe-

riodísticos. La muestra total de textos selec-
cionados en el periodo 2001-2016 fue de 7877. 
De ellos se eliminaron 50 por dificultades de 
datación y 139 por no cumplir algunos de los 
criterios de inclusión. En total los textos válidos 
fueron 7688,; el 84,5 % (n=6498) pertenecen 
al diario «El País» y el resto (15,5%) a otras 
fuentes. Entre ellas, el diario La Nueva España 
aporta el 11,6%, el Mundo el 1,8 %, ABC el 
0,8%, Público el 0,6%, El Comercio el 0,5% 
y La Vanguardia el 0,2%. Como muestra la 
figura 1, la distribución de los textos por año 
es variable con un valle en el año 2010 y picos 
en los años 2001, 2004, 2009, 2015 y 2016.

Cuantitativamente, el número de textos agru-
pados por apartados en orden decreciente es el 
siguiente: medicina y salud (n=2.001; 26,0%); 
medicamentos (n=1.960; 25,5%); ciencia y tec-
nología (n=1.933; 25,1%); educación (n=810; 
10,5%); sociología (n=318; 4,1%); terminolo-
gía (n=318; 4,1%); humor (n= 226; 2,9%) y 
cartas al editor (n=122; 1,6%). El 51,52% de 
los textos periodísticos se asocian a medicina 
y medicamentos.

La media de textos periodísticos recogidos 
por año fue de 480,51 ± 158,1. La media de 
textos periodísticos asignados a cada una de 
las áreas de interés por año fue así: 125,1 
relacionados con Medicina y Salud, 122,5 con 

medicamentos, 120,8 con ciencia y tecnología, 
50,6 con educación, 19,9 con sociología, 19,8 
con terminología, 14,1 con humor, y 7,7 con 
cartas al director.

Evolución temporal de los textos perio-
dísticos. La evolución anual del número de tex-
tos periodísticos de cada uno de los apartados 
se muestra en la Tabla 2. En todos los casos 
se observan variaciones cuantitativas durante 
el periodo estudiado y puede apreciarse una 
distribución en textos mantenidos a lo largo del 
tiempo y otras más incidentales, relacionadas 
con hechos emergentes. Así, en el caso de 
los textos referidos a medicina y salud, los 
relacionados con neoplasias, enfermedades 
endocrinas, trastornos mentales, del sistema 
nervioso central y del aparato circulatorio, se 
mantienen a lo largo de los años; en cambio, 
las relacionadas con enfermedades infecciosas 
presentan un comportamiento más incidental. A 
modo de ejemplo, de todos los textos periodís-
ticos referidos al aparato respiratorio (n=148), 
en el año 2009 se recogieron 109 relacionadas 
con la epidemia de Gripe A o H1N1. De forma 
similar, los textos relacionados con el ébola y el 
virus del zika se han concentrado en los años 
2014 y 2016, respectivamente.

Los textos periodísticos sobre ciencia y 
tecnología presentan una evolución más en 
dientes de sierra que los de medicina, y crecen 
a partir de 2004. Entre ellos, los más frecuentes 
tienen que ver con el desarrollo tecnológico, 

Figura 1. Distribución anual 
de los textos periodísticos 
seleccionadas en el periodo 
de estudio (2001-2016).
Fuente: elaboración de los autores.
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la cultura científica, la sociología de la ciencia, 
el genoma y las células madre. En los textos 
sobre medicamentos son frecuentes los rela-
cionados con las terapias anti-infecciosas y 
génitourinarias, pero también sobre dopaje y 
drogas de abuso. Los textos sobre educación 
(fundamentalmente universitaria) muestran 
un curso descendente hasta 2011, y luego au-
mentan. Los referidos a sociología mantienen 
su curso hasta el 2010 en que inicia un suave 
crecimiento. El mismo comportamiento presen-
tan los textos sobre humor y cartas al editor, y 
sobre terminología asciende a partir de 2014.

Potencial utilidad docente
Como se ha indicado, los textos periodísticos 

pueden tener utilidad potencial en diferentes 
aspectos formativos de los grados de ciencias 
de la salud. A continuación, se comentan algu-
nas de las experiencias que pueden llevarse a 
cabo con los estudiantes utilizando los textos 
periodísticos de la base documental antedicha. 

En estas actividades hay aspectos generales 
comunes y específicos.

Aspectos generales. Los estudiantes (en 
grupos de 4-5) reciben una colección de textos 
relacionados o, alternativamente, son invitados 
a que seleccionen los textos de un medio de 
comunicación que utilicen habitualmente, pre-
ferentemente impreso. En ellas deben: a) iden-
tificar los términos y conceptos relacionados 
con la tarea; b) debatir entre los miembros del 
grupo; c) extraer una conclusión de consenso 
y d) realizar una presentación oral para mos-
trar y discutir con sus compañeros de curso 
en una sesión conjunta. En estas actividades 
se valoran las tareas de los estudiantes. En 
algunos de los casos se aportan evaluaciones 
específicas de las mismas que se comentan 
en apartados posteriores.

Aspectos específicos aplicados a cada uno 
de los tipos de actividad. Se describen cinco 
actividades de las que cuatro (A-D) son reali-
zadas habitualmente y comunicado aspectos 

Tabla 2. Variabilidad de los textos sobre los diferentes aspectos de la 
colección CONPRE-Oviedo a lo largo de los años de recogida

Año Medicina
(n=2001)

Farmacología
(n=1960)

Investigación 
y ciencia
(n=1933)

Educación
(n=810)

Sociología
(n=318)

Terminología
Médica
(n=318)

Humor
(n=226)

Cartas al 
director
(n=122)

2001 79 217 215 93 19 19 21 16

2002 60 126 132 32 0 16 12 4

2003 90 152 132 32 9 22 1 7

2004 112 168 198 48 18 19 13 3

2005 107 118 86 43 11 6 7 4

2006 48 178 73 22 2 4 11 2

2007 76 132 91 46 3 9 7 1

2008 86 82 96 48 12 21 28 1

2009 291 120 139 35 14 27 21 3

2010 92 58 56 26 8 13 3 1

2011 122 88 50 17 27 19 3 7

2012 138 118 105 56 18 32 6 12

2013 149 56 102 54 27 8 5 2

2014 198 93 80 81 32 8 12 6

2015 176 140 157 102 51 28 29 14

2016 177 114 221 75 67 67 47 39

Fuente: elaboración de los autores
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parciales. Los textos relacionados en la tabla 1 
orientan sobre temas que pueden plantearse. 

A) Percepción de la divulgación científica.
El objetivo es que los estudiantes aprecien la 
dimensión social de la ciencia y de la medicina. 
Para ello, deben extraer los hechos incidenta-
les del avance de la ciencia en general y de la 
aplicada a la medicina contenidos en los textos 
periodísticos facilitados o en el medio seleccio-
nado. También deben identificar los fundamentos 
de los avances y sus principales aplicaciones a la 
medicina o a la sociedad. Así mismo, la actividad 
puede aportar información sobre la utilidad po-
tencial de la divulgación para la creación de una 
cultura científica, su implicación social o las polí-
ticas científicas nacionales e internacionales, etc. 
Para orientación, se puede consultar Cantabrana 
et al. (2015) [19] sobre la experiencia realizada en 
la asignatura «Introducción a la medicina, docu-
mentación y método científico» de primer curso 
del grado en medicina. Este artículo recoge los 
resultados de un debate sobre la relación de la 
divulgación científica en los medios de comuni-
cación y la cultura científica de la sociedad. Los 
resultados al final de la discusión y exposición de 
motivos de los 31 grupos participantes muestran 
que 19 grupos asumían que la divulgación cien-
tífica en los medios era escasa y, por tanto, la 
cultura científica de los ciudadanos es reducida y 
12 grupos entendían que la reducida divulgación 
sólo es uno de los componentes que incidían en 
la cultura científica de una sociedad junto a la es-
casa promoción escolar, la menguada promoción 
pública de la ciencia y del lenguaje complejo en 
que se transmite el conocimiento científico.

B) Apropiación de vocabulario médico.
Busca que los estudiantes tomen conciencia 
de la apropiación social del vocabulario mé-
dico. Para ello, cada grupo de estudiantes 
debe identificar y documentar los términos 
contenidos en los textos periodísticos que, en 
su opinión, aluden a aspectos de la medicina 
y/o de la salud utilizando diccionarios médicos. 
También, deben describir si los términos iden-
tificados se utilizan en un sentido denotativo 

o connotativo. La actividad es una forma en-
tretenida y sencilla de introducción al lenguaje
médico y de contribuir adquirir inmenso bagaje
léxico que requieren estudiantes de medicina
[24] pero también sobre la penetración social
del lenguaje médico que con frecuencia es
utilizado en sentido metafórico [20]. Como en
el caso anterior, esta actividad fue realizada
en la misma asignatura citada más arriba.
La distribución de medios que utilizaron los
estudiantes fue la siguiente: El País (28%),
La Nueva España (26%), El Mundo (15%), El
Comercio (11%), y La voz de Asturias (3%). Por
otra parte, los términos identificados se relacio-
naron, fundamentalmente, con enfermedades
o patologías (19,6%), estructuras anatómicas
(15,5%), medicamentos (14,8%), estado del
paciente (11,4%) y aspectos generales (vida,
muerte, médico, etc., 9,9%). En una encuesta
de satisfacción los estudiantes otorgaron una
puntuación de 3,2 puntos sobre 5 [20].

C) Textos que plantean un problema a
resolver por los estudiantes. Con alguna fre-
cuencia se publican textos periodísticos sobre 
hechos que pueden incluir un asunto «sorpren-
dente» pero que tiene explicación científica. 
Un ejemplo ilustrativo se publicó en octubre 
de 2002 y daba cuenta de que un comando 
checheno asaltó un teatro y retuvo a más de 
700 personas durante tres días, al cabo de los 
cuales las fuerzas especiales rusas asaltaron el 
teatro y utilizaron un gas que acabó con la vida 
de los asaltantes y más de 100 secuestrados 
[25]. El objetivo será que los estudiantes apor-
ten una explicación de las razones por las que 
unas personas mueren y otras no cuando son 
expuestas al mismo agente. Para ello, deben 
realizar las tareas propuestas en la tabla 3. El 
ejemplo propuesto es adecuado para metodo-
logía WebQuest, que permite secuenciar el tra-
bajo, orientar la selección de textos, proponer 
una contextualización y extraer conclusiones. 
La actividad es pertinente para la asignatura 
farmacología fundamental de tercer curso del 
grado en medicina o equivalentes en otros 
grados de ciencias de la salud.
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Tabla 3. Propuesta de ejercicio mediante un texto dedicado la liberación de rehenes en un teatro de Moscú

Breve resumen del texto [25] Tareas que deben abordar los estudiantes

Un comando checheno retuvo a unos 700-800 ciudadanos 
en el teatro Dubrovna de Moscú para forzar algunas de sus 
reivindicaciones. Un comando especial de las fuerzas armadas 
rusas asaltó el teatro en el que previamente, y a través del 
conducto de ventilación, introdujeron un “gas inofensivo” para 
neutralizar a los secuestradores. La operación se saldó con 
más de 100 muertos, de ellos sólo 4-5 lo fueron por herida 
de bala.

El hecho tuvo una amplia repercusión mediática en la que 
quedó patente el oscurantismo informativo de las autoridades 
responsables y se tardó un tiempo en conocer la naturaleza 
del gas.

 9 Identificar el “gas inofensivo” que se utilizó en la operación, 
indicando el grupo farmacológico al que pertenece.

 9 Establecer el mecanismo de acción del o de sus principios 
activos responsables.

 9 Documentar si la farmacocinética de los productos utilizados 
pudo tener una contribución decisiva.

 9 Dilucidar el papel de la susceptibilidad individual al gas y 
su potencial origen genético.

 9 Relacionar posibles factores ambientales implicados en la 
mortalidad provocada.

 9  Realizar las consideraciones éticas que apliquen al caso.

 9 Contextualizar la acción en un ambiente bélico y el uso de 
“gases de guerra”, identificando moléculas que se hayan 
utilizado para tal fin.

Fuente: elaboración de los autores.

D) Generación de discusiones en torno
a un tema. Los textos periodísticos también 
pueden servir de base documental para la 
detección y seguimiento de temas de trabajo 
orientados a fomentar la discusión entre los 
estudiantes sobre problemas de interés social 
relacionados con los contenidos de algunas 
asignaturas. Un ejemplo analizado en la asig-
natura optativa farmacología social, utilizando 
también la metodología WebQuest, se refiere 

a la retirada de medicamentos anticonceptivos 
ordenada en julio de 2012 como consecuencia 
de la aplicación de las medidas de «sostenibili-
dad y optimización de recursos» derivadas de 
la Ley Orgánica 2/2012 de España [26]. Para 
ello se utilizó como documento de partida el 
artículo de Sauquillo (2013) [27] sobre el que 
se planteó a los estudiantes la realización de 
las tareas propuestas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Propuesta de actividad formativa a través de un texto dedicado a la desfinanciación de 
medicamentos anticonceptivos de tercera generación en un contexto de crisis económica

Breve resumen del texto [27] Tareas que deben abordar los estudiantes

La sanidad pública pasó a financiar sólo 2 de los 10 anticonceptivos 
de tercera generación disponibles en el vademécum. Se adujeron 
medidas de contención de gasto por la crisis económica, 
pero el hecho suscitó reacciones de medios de información, 
colectivos profesionales, asociaciones de usuarias, colectivos 
feministas, la asociación para la defensa de la sanidad pública, 
y, temporalmente, se produjo también un dictamen del Comité 
de Farmacovigilancia de la Unión Europea sobre problemas de 
seguridad planteados por los medicamentos anticonceptivos 
objeto de regulación administrativa.

El pronunciamiento multiobjetivo es adecuado para que los 
estudiantes realicen un buen ejercicio de documentación, 
síntesis, y extracción de conclusiones que les permita terciar en 
este tipo se problemas.

 9 Identificar los medicamentos implicados, con sus 
características terapéuticas así como el colectivo afectado.

 9 El posicionamiento del Ministerio responsable.

 9 Identificar el pronunciamiento de los partidos políticos.

 9 Esclarecer la actitud de las sociedades científico-
profesionales y de las organizaciones sociales y la 
Asociación para la defensa de la sanidad pública.

 9 Identificar la comunicación sobre seguridad de la Agencia 
europea y de la Agencia española de medicamentos y 
productos sanitarios.

 9 Ponderar las diferentes posturas a la luz del conocimiento 
científico y el papel social de los medicamentos.

 9 Dilucidar si la medida favorece a la industria farmacéutica a 
costa de un “ataque a los derechos de la mujer”

Fuente: elaboración de los autores.
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A título orientativo, los aspectos abordados 
en la asignatura se encuadran en los siguientes 
grandes grupos temáticos: a) desigualdades 
sociales y dificultades en el acceso a los medi-
camentos; b) repercusiones sociales derivadas 
del uso de medicamentos; c) factores sociales 
y económicos que condicionan el uso de me-
dicamentos; y d) ética y fraude en relación con 
los medicamentos. Los estudiantes otorgaron 
4 o más puntos sobre 5 a los aspectos organi-
zativos, al programa teórico y a los seminarios.

E) Perfil social de las profesiones sanita-
rias y de los valores de la profesión. Dentro 
de la colección, los apartados que aportan 
información en este sentido son las cartas al 
editor y las viñetas de humor. El objetivo de 
la actividad es que los estudiantes adquieran 
consciencia de las aspiraciones en salud de los 
ciudadanos. Para ello, deben identificar los mo-
tivos de los ciudadanos para enviar sus cartas y 
los que generan las viñetas de humor. También 
deben analizar en las mismas los valores de 
la profesión [28] que se ponen en cuestión. 
Además, se puede solicitar a los estudiantes 
que aporten su opinión sobre el papel social de 
la profesión de médico y sobre la imagen que 
tiene el público del personal sanitario. 

Discusión
Evolución temporal

La evolución de los textos periodísticos tiene 
un curso en dientes de sierra, como es de espe-
rar, dado que se refieren a hechos emergentes 
de relevancia periodística. La frecuencia de 
textos se corresponde, globalmente, con los 
motivos de interés de los ciudadanos [6] y, al 
menos en parte, alcanzan la relevancia descrita 
en otros estudios [8,23]. La variabilidad inte-
ranual puede ser debida a que la selección la 
realizó un único autor, pero también a la crisis 
económica [29] y al hecho de que muchos 
textos aluden a cuestiones incidentales, no 
prevalentes. De hecho, en el grupo de textos 
relacionados con ciencia y tecnología, es el 

desarrollo y la innovación tecnológica lo más 
presente, así como algunos de los aspectos 
que esta nueva tecnología ha permitido desa-
rrollar de forma decidida como es la genómica 
y la potencial utilidad científica y médica de 
las células madre de origen embrionario. Algo 
similar ha ocurrido en el campo de la medicina 
y la salud, donde junto a temas que conservan 
su interés en el tiempo (neoplasias, trastornos 
mentales y circulatorios, entre otros) hay picos 
incidentales de textos relacionados con enfer-
medades infecciosas como el ébola, el zika y, 
sobre todo la gripe A, de la que se han ocupado 
otros autores [30].

Por otra parte, existen evidencias que 
sugieren que los medios de comunicación 
impresos son fuente importante de documen-
tación científica y sanitaria para el público en 
general, a pesar del desarrollo de internet 
[31,32] y se ha comunicado que la calidad de 
las publicaciones es creciente y los abordajes 
de temas emergentes se realizan con calidad 
y profesionalidad [4,7,9,11].

Cuantificación y distribución 
por apartados 

El número de textos seleccionados es 
abundante pero más modesto que el de otras 
más extensas colecciones que utilizan más 
fuentes documentales, y realizan una selección 
colegiada [8,33]. No obstante, aporta informa-
ción de hechos incidentales en los temas de 
interés producidos en el periodo de estudio, 
como sugiere la presencia anual continua de 
una media de 125,1 textos sobre medicina y 
salud, 122,5 sobre medicamentos, 122 sobre 
ciencia y tecnología, o de 50,6 sobre educación 
superior. Esto sugiere que la información sobre 
la ciencia, medicina y salud ocupa un lugar 
principal en la prensa lo que es compatible 
con el cambio de paradigma en comunicación 
social, con la transparencia informativa y con 
el nuevo rol atribuido al público [18], así como 
con una demanda creciente de información en 
salud [6,7].
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Utilidad potencial
Los textos periodísticos aparecidas en los 

medios de comunicación despiertan, a la luz 
de sus características generales, interés para 
apreciar la dimensión social de la medicina 
en aspectos tales como enfermedad, medi-
camentos, etc. En concreto, para una materia 
académica como la farmacología, se encuen-
tran frecuentes textos de interés formativo 
tanto para el público en general (desarrollo, 
regulación y repercusiones sociales, etc.) como 
para suscitar la reflexión de los estudiantes o 
su exposición a aspectos de la farmacología 
alejados de los programas tradicionales como 
son los ejemplos propuestos como ejercicios 
que plantean temas de discusión de grupo o 
problemas que deben resolverse por los estu-
diantes. De hecho, la Fundación Esteve ha rea-
lizado una intensa labor de difusión de debates 
sobre periodismo científico [34]. Por otra parte, 
los textos sobre medicina y medicamentos 
ocupan más de la mitad de la colección, lo que 
sugiere que el diario de referencia dedica una 
atención continua a los temas mencionados 
en este trabajo. 

Naturalmente, las manifestaciones cientí-
ficas y sanitarias ocurren en un contexto so-
ciológico que ha evolucionado a una sociedad 
que ha perdido o difuminado buena parte de 
sus referentes éticos y morales y ha devenido 
en la denominada «sociedad líquida» [34,35] 
en la que todo lo que era sólido ha quedado 
diluido como consecuencia de la influencia de 
determinados pensamientos y prácticas de 
base economicista [35-37]. En este contexto 
es posible entender el adelgazamiento del 
sector público y el desarrollo del privado con 
las consecuencias que se derivan para la salud 
de los ciudadanos, como reflejan los textos 
periodísticos seleccionados.

Conclusiones
En conclusión, el diario El País ofrece informa-

ción susceptible de utilización para actividades 
formativas en, al menos, tres grandes apartados:

Creación de una cultura científica en sa-
lud, entendiendo que la adquisición de la «cul-
tura científica» por el individuo no sólo consiste 
en su enriquecimiento cognitivo sino también 
en el “reajuste de su sistema de creencias y 
actitudes y, especialmente, en la generación 
de disposiciones al comportamiento basadas 
en información científica tanto en situaciones 
ordinarias de la vida como en situaciones ex-
traordinarias» [38]. 

Formación de estudiantes de medicina y 
otras ciencias de la salud, porque favorecen 
la adquisición de competencias transversales 
de documentación, análisis, discusión crítica y 
comunicación, y por valorar la dimensión social 
de la medicina, las repercusiones sociales del 
desarrollo tecnológico y de medicamentos, la 
apropiación de vocabulario médico y la influen-
cia que algunos hechos sociales pueden tener 
en la salud de la ciudadanía y en el ejercicio 
de la medicina.

Análisis de la imagen social de la profe-
sión médica. Las cartas a los editores aluden 
al trato recibido por los enfermos en las insti-
tuciones sanitarias, que aportan información 
sobre el funcionamiento de los sistemas de 
salud como de la imagen social del médico, 
de forma similar a como lo hacen las manifes-
taciones artísticas [39] y las viñetas de humor. 
Es obvio que la política editorial condiciona la 
publicación de estas cartas, pero esto también 
es una forma de construcción social de la ima-
gen de las instituciones y de los profesionales. 
Todo ello conforma el significado social de las 
profesiones sanitarias más allá del valor intrín-
seco de las mismas. 

 Por estas razones, los textos periodísticos 
pueden ser utilizadas como material didáctico 
en la formación de estudiantes de ciencias de 
la salud.
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Resumen:  Los  estudios  sobre  textos  periodísticos  relacionados  con  la  salud  han
adquirido una importancia creciente por lo que hemos estudiado la distribución temática
de  noticias  de  prensa  sobre  medicina  y  salud  publicadas  en  el  periodo  2001-2016,  y
explorado su utilidad formativa potencial. Se realizó un estudio descriptico de un conjunto
de noticias de prensa sobre medicina y salud publicadas en el diario El País a lo largo de
16 años que están recogidos  en la  colección CONPRE-Oviedo.  La distribución de las
noticias se realizó de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) o
por su contenido temático cuando no se ajustaba a CIE-10. También se identificaron una
serie  de  competencias  generales  de  la  Orden  ECI  332/2008 que  pueden  ser  iniciadas
mediante  utilización  docente  de  textos  periodísticos.  Se  seleccionaron  1828  noticias
(media:  114,3/año).  El  63%  pueden  clasificarse  mediante  CIE-10,  siendo  las  más
frecuentes las categorías 1: Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; 15: Embarazo,
parto y puerperio; 10: Enfermedades del aparato respiratorio y 2: Neoplasias. De las no
clasificadas según CIE-10, las más frecuentes se relacionaron con gestión sanitaria y salud
pública. Se detectaron dos patrones de aparición de noticias: uno continuo, a lo largo de
los 16 años, y otro incidental.  Se han identificado 34 competencias a cuya adquisición
pueden contribuir los textos periodísticos y se aportan algunos ejemplos. En conclusión: a)
en la prensa escrita se encuentran textos referidos a la mayor parte de las enfermedades
recogidas  en  la  CIE-10,  lo  que  puede  contribuir  a  la  educación  para  la  salud.  El
tratamiento periodístico de esta información puede ser incidental o mantenido en el tiempo
según la naturaleza de las enfermedades; b) la utilización docente de textos periodísticos
puede contribuir a la adquisición de competencias transversales en la formación de grado
en Medicina y otras Ciencias de la Salud. 

 Palabras clave: Textos periodísticos. Clasificación Internacional de enfermedades.
Cultura  sanitaria.  Hábitos  de  vida  saludable.  Educación  Médica.  Competencias
transversales de grado.
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Abstract:  Studies  on  journalistic  texts  related  to  health  have  become  increasingly
important, so we have studied the thematic distribution of press news on medicine and
health published in the period 2001-2016, and explored its potential formative usefulness.
A descriptive  study was  carried  out  of  a  set  of  news reports  on  medicine  and health
published in the newspaper El País over the course of 16 years that are included in the
CONPRE-Oviedo  collection.  The  news  was  distributed  according  to  the  International
Classification of Diseases (ICD-10) or for its thematic content when it did not comply
with ICD-10. A series of general competences of Order ECI 332/2008 were also identified
that can be initiated through the educational use of journalistic texts.1828 news items were
selected (mean: 114.3 / year). 63% can be classified by ICD-10, the most frequent being
categories 1: Certain infectious and parasitic diseases; 15: Pregnancy, childbirth and the
puerperium;  10:  Diseases  of  the  respiratory  system  and  2:  Neoplasms.  Of  those  not
classified according to ICD-10, the most frequent were related to health management and
public  health.  Two  patterns  of  news  appearance  were  detected:  a  continuous  one,
throughout the 16 years, and an incidental one. 34 competences to which journalistic texts
can contribute have been identified and some examples are provided. In conclusion: a) in
the written press there are texts referring to most of the diseases included in the ICD-10,
which can contribute to health education. The journalistic treatment of this information
may be incidental or maintained over time depending on the nature of the diseases; b) The
teaching  use  of  journalistic  texts  can  contribute  to  the  acquisition  of  transversal
competences in undergraduate training in Medicine and other Health Sciences.

Keywords:  Journalistic texts. International Classification of diseases. Health culture.
Healthy life habits. Medical education. Transversal undergraduate competences.

1. Introducción

La divulgación  científica  se  remonta  al  siglo  XVII,  siendo  tras  la
Segunda Guerra Mundial cuando se produce una mayor proyección en
la sociedad (1-2). El interés por explicar al mundo lo que ocurría, así
como el derecho de los ciudadanos a saber, compartir y participar en la
toma  de  decisiones,  convirtió  a  los  medios  de  comunicación  en  un
puente entre los centros de investigación y la población (3-5). A partir
de los últimos veinte años del siglo pasado, el crecimiento continuo de
la  producción  científica  española,  específicamente  de  la  medicina
clínica  ha  favorecido  (6)  la  especialización  de  la  información  de  la
prensa, haciendo que se creasen secciones específicas sobre ciencia y
medicina (3, 7).  Así fue como El País, diario de mayor tirada nacional,
comenzó a editar en 1986 el suplemento Futuro dedicado a la ciencia,
la salud y la tecnología (3, 5). 

El incremento del interés por la ciencia producido en los últimos
años, especialmente por su repercusión en la medicina y la salud, puede
ser un factor importante para facilitar a la población información que
mejore su cultura en medicina y salud. Los medios de comunicación, en
concreto  la  prensa  escrita,  son  un  vehículo  de  fácil  acceso  y
permanente en el  tiempo (8,  9),  por lo  que pueden ocupar un lugar
relevante en la alfabetización médica de la población (2, 10) y, por lo
tanto,  en el  empoderamiento  para  el  cuidado respecto  de su propia
salud. Por otra parte, se asume que el público no experto adquiere la



RevEspEduMed 2020, 1; doi: 10.6018/edumed.432661 3 de 13

mayor  parte  del  conocimiento  científico  y  sanitario  a  través  de  los
medios de comunicación (11), apropiación que también ha sido puesta
de manifiesto en estudiantes de Medicina (12, 13).

En nuestro país, diferentes estudios han hecho análisis puntuales de
textos periodísticos relacionados con la medicina y la salud (14-16) y
existen algunos estudios longitudinales que permanecen abiertos desde
hace décadas (17).  También es  conocido que los  medios pueden ser
útiles  en  determinadas  campañas  de  salud  pública  orientadas  a  la
adquisición  de  hábitos  saludables  (18,  19)  o  de  participación  en
campañas de vacunación (20, 21). En un estudio previo hemos descrito
la  colección  de  noticias  CONPRE-Oviedo  (2001-2016)  de  textos
periodísticos relacionados, entre otros aspectos, con ciencia, medicina y
medicamentos (22, 23).

En este  artículo  describimos  la  distribución de las  noticias  sobre
medicina  y  salud  contenidas  en  la  colección  y  exploramos  las
competencias formativas que los textos periodísticos pueden contribuir
a su adquisición por los estudiantes de Medicina.  

2. Métodos

Se  planteó  un  estudio  descriptivo  transversal  de  un  conjunto  de
textos  periodísticos  pertenecientes  a  la  colección  CONPRE-Oviedo
elaborada a  lo  largo  de 16  años  (2001 a  2016)  utilizando  la  edición
impresa del diario  El País (el de mayor tirada de la prensa española)
siguiendo los siguientes criterios: a) el título debe aludir a términos de
interés para la colección, b) tener un autor identificable, c) estar basada
en hechos reales, d) tener entidad narrativa y e) contener una historia
completa. No se han considerado las noticias procedentes de agencias
sin un autor identificable (22).

En  primer  lugar,  se  identificaron  las  noticias  relacionadas  con
medicina  y  salud  contenidas  en  la  colección.  Posteriormente,  para
analizar la distribución de las noticias seleccionadas correspondientes al
apartado  de medicina  y  salud de la  antedicha  colección  se  utilizó  la
Clasificación  Internacional  de  Enfermedades  (CIE-10)  (24).  Para  la
adscripción de las noticias a las diferentes categorías de la CIE-10, han
participado  al  menos  dos  de los  autores  del  artículo,  resolviendo  los
desacuerdos por consenso con el tercer autor. Cuando no se ajustaron a
las categorías de la CIE-10, se agruparon por su contenido temático. 

Para  la  identificación  de  las  competencias  que,  tentativamente,
pueden contribuir a adquirir los textos literarios,  hemos analizado las
competencias  transversales  descritas  en  la  Orden  ECI/332  de  13  de
febrero de 2008 (25)  por la  que se establecen los  requisitos  para la
verificación  de  los  títulos  de  médico  por  la  Agencia  Nacional  de
Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación,  identificando  aquellas
relacionadas  con  valores  profesionales,  habilidades  de  comunicación,
salud pública, fundamentos científicos de la medicina y análisis crítico y
de  investigación  que  pueden  iniciarse  mediante  el  análisis  de  textos
periodísticos. Por último, hemos identificado, entre los textos recogidos
en  la  colección  CONPRE-Oviedo,  algunos  que  pueden  apoyar  esta
utilidad formativa potencial en estudiantes del grado en Medicina. 
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Análisis  de datos.  Se ha realizado una distribución de frecuencias
mostrando los datos como media ± error estándar de la media, valores
absolutos y/o relativos dependiendo de la variable estudiada.

Por otra parte, han sido identificadas algunas noticias relacionadas
tanto con temas incidentales como con temas mantenidos a lo largo de la
colección a partir de los cuales se ha analizado su potencial formativo en
estudiantes del grado en Medicina.  

3. Resultados

3.1. Textos periodísticos sobre medicina y salud

La colección de textos periodísticos está formada por 6494 noticias
de las que 1828 están relacionadas con medicina y salud. De ellas, más
de la mitad (n=1151; 63%) se clasificaron según la CIE-10 mientras que
el 35,3% restante (n=677) se agruparon en diferentes temas según se
puede observar en la Tabla 1, que también muestra que la mayoría de
las  categorías  están  presentes  en  la  colección  de  noticias.  Por  otra
parte, la media de noticias por año fue de 114,25.

La frecuencia de textos periodísticos, según la clasificación CIE-10,
fue variable,  siendo los  cinco apartados que más se repiten:  Ciertas
enfermedades  infecciosas  y  parasitarias  (categoría  1)  >  Embarazo,
parto  y  puerperio  (categoría  15)  >  Enfermedades  del  aparato
respiratorio (categoría 10) > Neoplasias (categoría 2) > Factores que
influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios
(categoría 21) (Tabla 1).

Tabla 1.  Distribución de noticias clasificadas en el  apartado de medicina y salud.
Cuando  no  se  ha  podido  clasificar  según  la  CIE-10,  se  ha  hecho  una  agrupación
temática.

CIE-10 n %
1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 249 21,6
2. Neoplasias 127 11,0
3. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y trastornos

que afectan al mecanismo inmunológico

1 0,1

4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 58 5,0
5. Trastornos mentales y del comportamiento 76 6,6
6. Enfermedades del Sistema Nervioso 52 4,5
7. Enfermedades del ojo y sus anexos 4 0,3
8. Enfermedades del oído 0 0
9. Enfermedades del aparato circulatorio 46 4,0
10. Enfermedades del aparato respiratorio 146 12,7
11. Enfermedades del aparato digestivo 5 0,4
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 5 0,4
13. Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo 12 1
14. Enfermedades del aparato genitourinario 11 1
15. Embarazo, parto y puerperio 175 15,2
16. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 4 0,3
17. Malformaciones  congénitas,  deformidades  y  anomalías

cromosómicas

11 1,0

18. Síntomas,  signos  y  resultados  anormales  de  pruebas 2 0,2



RevEspEduMed 2020, 1; doi: 10.6018/edumed.432661 5 de 13

complementarias, clasificadas bajo otro concepto

19. Lesiones,  envenenamientos  y  otras  consecuencias  de  causas

externas

7 0,6

20. Causas externas de morbilidad 39 3,4
21. Factores  que  influyen  en  el  estado  de  salud  y  contacto  con  los

servicios sanitarios

121 10,5

Noticias no clasificadas en Cie-10 N %
Gestión sanitaria 258 38,1
Salud Publica 157 23,2
El final de la vida 120 17,7
Profesionalismo 40 5,9
Relación médico/paciente 35 5,2
Iatrogenia 29 4,3
Envejecimiento 14 2,1
Técnicas 9 1,3
Enfermedades raras 8 1,2
Ética 7 1,0
Otros 13 1,9

Cuando observamos la evolución anual de los textos periodísticos,
encontramos que los correspondientes a las categorías 2, 4, 5, 6, 9 y 21
tienen una presencia continua a lo largo de los años. Por el contrario,
otros  están  muy  concentradas  en  unos  pocos  años,  como  las
enfermedades del aparato respiratorio que, de un total de 146 noticias,
sólo en el año 2009 se recogieron 109 relacionadas con la epidemia de
Gripe A o H1N1. De forma ilustrativa, la Figura 1 muestra la evolución
de los textos de algunos apartados de las categorías recogidas en la
colección. 

Figura 1. Evolución temporal de una serie de textos periodísticos durante el período
2001-2016. La figura muestra los dos patrones de evolución: el incidental (en picos) y
continuo (plano, con pequeñas oscilaciones).
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Cuando  identificamos  las  enfermedades  o  prácticas  médicas
referidas con más frecuencia en la prensa diaria y consideramos todos
los textos referidas a las mismas, observamos que el aborto, la gripe
H1N1 o la infección por el VIH son las tres más abundantes; de hecho,
referidas al VIH encontramos una media de 5,6 textos/año. En otros
casos, la incidencia ha sido más puntual, como para el Ébola o el virus
Zika, en los que las noticias se han concentrado en los años 2014 y
2016 respectivamente.

En la Tabla 1 se indican también los 10 temas más citados que no se
relacionan  con  los  de  la  clasificación  CIE-10.  De  ellos,  la  Gestión
Sanitaria (política sanitaria, gestión clínica y sistema nacional de salud)
es la más frecuente (40%) junto a las referidas a la Salud Pública y
noticias relacionadas con el final de la vida (eutanasia, muerte digna y
cuidados  paliativos).  Los  textos  periodísticos  atribuibles  al
profesionalismo  sanitario  y  a  la  relación  médico-enfermo tienen  una
menor presencia en los medios.

3.2. Posible valor formativo

La  aproximación  al  potencial  formativo  admite  un  doble
planteamiento.  Por  una  parte,  es  la  necesidad  de  una  relación  del
contenido del texto periodístico con el cuerpo doctrinal de la medicina,
tanto por su proximidad a las competencias específicas y/o huérfanas
atribuidas a la formación de grado. Por otra parte, la identificación de
la forma adecuada para transformar el texto periodístico en material
didáctico. 

A modo de aproximación al tema, hemos analizado las competencias
transversales contenidas en apartado 3 del Anexo de la Orden ECI/332
del 2008 para la verificación de los estudios de grado de medicina. De
los 7 apartados que incluye hemos seleccionado 6, dos de los cuales
(Manejo de la información y Habilidades de comunicación) los hemos
refundido  en  uno  bajo  la  denominación  de  Habilidades  de
comunicación. A cada una de estas categorías le hemos asignado una
serie de competencias cuya adquisición puede ser iniciada o facilitada
mediante análisis de textos periodísticos. En parte estas competencias
están contenidas en la orden ECI y otras las hemos formulado para este
artículo.  Estas  competencias,  en  número  de  34,  se  encuentran
distribuidas  en las  siguientes  categorías  de la  Orden ECI antedicha:
valores  profesionales,  habilidades  de  comunicación,  salud  pública,
fundamentos  científicos  de  la  medicina  y  análisis  crítico  y  de
investigación (Tabla 2).
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Tabla 2. Relación de competencias a cuya iniciación/adquisición puede contribuir, al
menos parcialmente, el análisis de textos periodísticos.

Área temática
Competencias  (mediante  los  textos  periodísticos,  los
estudiantes pueden ser expuestos a situaciones que les
permitan aproximaciones a...)

Valores
profesionales

1.Valores éticos de la profesión y del profesionalismo
2. Justicia social en la práctica médica 
3. Valorar el papel de la cultura y la creencia religiosa en la
salud
4. Motivación social de los estudiantes
5. El valor social del individuo a lo largo de la vida
6. Adquisición de terminología médica

Habilidades  de
comunicación

7. Utilizar tecnologías de la información y comunicación
8. Obtener y sintetizar información pertinente en medicina
9. La confidencialidad de los datos de los estudios clínicos
10. Analizar textos de diferentes géneros periodísticas
11. Utilizar la información para resolver problemas
12.  Redactar informes y ensayos  sobre temas de medicina y
salud
13. Ensayar habilidades de comunicación oral y escrita.
14. Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal
15. Fomento de una actitud discursiva crítica

Salud Pública 16.  Reconocer  y  valorar  los  determinantes  de  salud  pública
(genéticos, demográficos, sociales, de estilos de vida...)
17.  Conocer  estrategias  de  promoción  de  hábitos  de  vida
saludable tanto a nivel individual como colectivo
18. Ponderar el valor de los datos epidemiológicos en la toma
de decisiones
19.  Conocer  organizaciones  y  agencias  nacionales  e
internacionales relacionadas con la salud

Fundamentos
científicos  de la
medicina

20. Fundamentos de filosofía de la ciencia
21. Revoluciones tecno-científicas y su repercusión en salud
22. Limitaciones de la elaboración científica en medicina
23. Comportamiento humano y sus condicionantes
24. Aproximación a riesgos médicos y sus agentes causales
25. Determinantes de salud y enfermedad
26. El individuo como sistema abierto: relación con el entorno y
su repercusión en salud
27.  Responsabilidades  sociales  del  uso  de  medicamentos  y
otras sustancias químicas 

Análisis crítico y
de investigación

28. Fomento de un escepticismo constructivo
29.  Comprender  los  límites  del  conocimiento  científico  en
medicina
30. Adquirir información para resolver problemas
31. Entrenamiento en discurso lógico
32. Concepto de certeza en investigación científica
33. Asunción de los principios de sociología de la ciencia y de la
medicina como componentes de la investigación científica y de
la comunicación en salud
34. Críticas de las diatribas que ofrecen los medios a propósitos
de procedimientos médicos

Con el fin de explorar si los textos periodísticos pueden adaptarse
en alguna medida a los temas habituales en la formación médica, hemos
diseñado la Tabla 3 en la que se muestran varios textos periodísticos, su
relación  con  aspectos  de  la  enseñanza  de  la  medicina  y  las
competencias de la Tabla 2 con cuya adquisición estarían relacionadas.
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Tabla 3. Ejemplos de la potencialidad utilidad de los textos periodísticos para
la adquisición de competencias formativas de grado en Medicina. Los textos
fueron publicados en la fecha que se indica en el diario El País.

Texto
Periodístico

Propuesta  formativa  (El  estudiante
debe  documentar,  esclarecer  y
someter  a  crítica  los  siguientes
aspectos:)

Competencias   que
practica  (Área
temática  y  Nº  de
competencia1)

Benito  E.
Descubierto un
gen
responsable  de
los cánceres de
próstata  más
agresivos.  9-2-
2015

 Mortalidad  por  cáncer  en  España  y
Europa
 Factores predisponentes al cáncer
 Papel  del  gen  GATA2  en  la
proliferación celular
 Colaboración molecular en las señales
oncogénicas
 Concepto de “ratón avatar” y su papel
en la medicina personalizada”
 Concepto  de  Resistencia  a  agentes
antineoplásicos

Salud Pública: 16-18
Fundamentos  científicos
de la medicina: 20-26
Análisis  crítico  y  de
investigación: 28-33

Méndez  M  y
Morán  C.
Indemnización
para  las
víctimas  de  la
talidomida  40
años después. 
23-3-2010

 Cronología  de  una  epidemia
“evitable”
 Concepto  de  teratogenia  e
implicación del medicamento Talidomida
 Responsabilidad del productor y de la
administración. Justicia social
 Ética  de  la  investigación  y  del
desarrollo de medicamentos.
 Ética profesional
 Estigma social

Valores  Profesionales:
1,2,5.
Análisis  crítico  y  de
investigación: 28,31,33.

Benito E. 
Los parados se
drogan más. 
27-1-2011

 Epidemiología de la drogadicción
 Consumo  de  drogas  en  el  ámbito
laboral
 ¿Qué tipo de trabajo incita más a la
drogadicción?
 ¿La categoría  profesional  condiciona
la drogadicción?
 ¿Hay diferencias de género?
 ¿Cuáles  son  las  drogas  más
consumidas?

Salud Pública: 16-19
Fundamentos  científicos
de la medicina: 22-27

Monge Y. 
EEUU  pide
perdón  a
Guatemala  por
experimentar
con pacientes y
presos.  2-10-
2010

 Ética de la investigación en medicina
clínica
 Conocer  el  código  deontológico
médico
 Papel del consentimiento informado 
 Papel de los CEIm. ¿Autorizarían este
estudio?
 Conocer  el  RD  1090/2015  de
investigación con medicamentos
 Documentar estudios históricos faltos
de ética

Valores  profesionales:
1,2,4,5
Fundamentos  científicos
de la medicina: 21
Análisis  crítico  y  de
investigación:
27,28,32,34.

Benito E.
 Los  enfermos
“raros”  toman
las riendas. 23-
2-2014

 Concepto de “Enfermedad rara” y su
dimensión.
 Causas  más  frecuentes  de
“enfermedades raras”
 Razones  del  “abandono”  de  las
enfermedades raras.
 Papel  de  la  autofinanciación  y
micromecenazgo
 Relevancia  del  consejo  genético  y
terapia génica

Valores profesionales: 2
Salud Pública: 16, 19
Fundamentos  científicos
de la medicina: 20,21,25
Análisis  crítico  y  de
investigación: 28,32.
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 Concepto  y  contribución  de  la
medicina molecular
 Identificar algunos casos de éxito de
terapia génica.

1El número de competencia se refiere a las contenidas en la tabla 2.

A modo de ejemplo, de entre los temas recogidos en la colección
CONPRE-Oviedo hemos seleccionado 5 textos periodísticos, referidos a
otras tantas situaciones que tienen que ver con asuntos relacionados
con la medicina y la salud, que pueden ilustrar la adecuación de estas
fuentes para la adquisición de competencias. Uno de estos textos alude
al descubrimiento de un gen que puede tener alguna responsabilidad en
la  proliferación  celular  en  el  cáncer  de  próstata  agresivo  y  que
responde mal o no responde a tratamiento (28). La propuesta de un
seminario sobre la base de esta noticia puede ayudar a los estudiantes a
documentar aspectos relacionados con su formación en Salud Pública,
en  Oncología,  en  Biología  Celular  y  Tumoral  y,  también,  a  plantear
cuestiones  que tienen que ver con los  fundamentos científicos  de la
medicina y con la forma de elaborar ciencia.

Otro  de  los  temas  seleccionados  facilita  el  análisis  de  algunos
valores  profesionales  relacionados  con  la  implicación  en  estudios
clínicos,  y  otros  más  propios  del  análisis  crítico  de la  investigación,
estando presente en ambos casos los componentes éticos. Si bien este
tema, la epidemia de focomelia provocada por la Talidomida (29), forma
parte del cuerpo doctrinal de alguna asignatura, no es menos cierto que
tiene un valor transversal a muchas disciplinas por sus implicaciones
éticas,  morales  y  sociales,  más  allá  de  las  estrictas  connotaciones
biomédicas.

El tercero de los temas alude a una cuestión asimismo transversal
que  puede  enfocarse  desde  la  Farmacología  Clínica  o  Social,  la
Epidemiología, la Psicología, la Psiquiatría, la Sociología, etc. Se trata
de la relación entre el consumo de medicamentos y la actividad laboral
con una aparente mayor incidencia en los desempleados (30), lo que
permite aproximarnos al ámbito de la drogadicción, a la distribución del
consumo,  a  la  existencia  o  no  de  diferencias  de  género  o  a  los
medicamentos más consumidos con tal fin.

En  ocasiones,  surgen  informaciones  que  sacan  a  la  luz
comportamientos científicos que considerábamos olvidados. Es el caso
que  presenta  el  cuarto  de  los  textos  literarios  seleccionados:  la
realización de estudios, abalados por un Estado, en un país tercero sin
respetar  los  principios  de  la  investigación  clínica  ni  la  ética  de  la
investigación  (31).  Consideramos  que  el  texto  es  adecuado  para
explorar  algunos  valores  de  la  profesión  médica  además  de  los
principios de la investigación clínica y analizar su regulación. 

El último texto periodístico (32) propuesto se hace eco tanto de la
realidad que afecta a enfermos de patologías de baja prevalencia como
de una práctica que está creciendo en todos los países y que traduce el
empoderamiento social  en la toma de decisiones relacionada con los
problemas de investigación en salud, como son las enfermedades raras. 

Consideramos que la  mejor  estrategia  formativa es  el  diseño de
seminarios  en  el  que  los  estudiantes  en  grupos  de  3-4  aborden  el
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desarrollo de los temas propuestos por el profesorado o por los mismos
alumnos.  Como  se  indica  en  la  Tabla  3,  los  estudiantes  deben
documentar y dimensionar el tema, dilucidar los diferentes aspectos
que estén incluidos en el  mismo y someterlos  a crítica,  procurando
fomentar el escepticismo constructivo propio de la ciencia, y extraer
las conclusiones que sean pertinentes.  A lo largo de este proceso de
corroborar  y  dimensionar  la  información  facilitada,  los  estudiantes
ejercitarán  las  competencias  relacionadas  con  las  habilidades
documentación recogidas en la Tabla 2.

4. Discusión

El hecho de que la colección CONPRE-Oviedo (2001-2016) contenga
más de 100 textos  periodísticos  al  año relacionadas  con medicina  y
salud sugiere que su presencia en los medios de comunicación ha sido
continua durante el periodo de observación. A lo largo de los 16 años, el
número de textos periodísticos ha sido creciente, acentuándose a partir
de 2011, lo que sugiere que estos temas se tratan de forma cotidiana y
pueden  contribuir  a  generar  interés,  apropiación  ciudadana  de  sus
temas y a la creación de una cultura de salud (8).

 A la vista de la distribución de los temas contenidos en las noticias
y de su frecuencia en el diario, podemos considerar que hay cuestiones
transversales con presencia continua a lo largo del periodo de estudio
(tales  como  la  salud  pública,  las  enfermedades  infecciosas  o  las
neoplasias) y otros que tienen una presencia incidental  condicionada
por  la  aparición  abrupta  de  un  problema periodístico  y  socialmente
relevante (p.e. la incidencia de la Gripe A en 2009 o del Ébola en 2014).

Los  temas  que  han  constituido  la  actualidad  biosanitaria  de  la
prensa diaria en los últimos 16 años no difieren demasiado de los años
anteriores  (9,  17).  La  gestión  sanitaria,  la  salud  pública,  las
enfermedades infecciosas o los problemas éticos que se plantean con
actuaciones  al  principio  y  al  final  de la  vida,  son temas que se han
identificado  a  lo  largo  del  periodo  de  seguimiento  y  con  los  que  la
población puede sentirse identificada.

De hecho,  de  las  8  enfermedades  más  presentes  en el  diario  de
referencia, clasificadas según la CIE-10, 3 fueron epidemias, la Gripe A,
el Ébola y el Zika. Sobre todo, la primera de ellas generó una elevada
atracción periodística, relatando el día a día de la epidemia, así como su
tratamiento  mediante  Oseltamivir®  y  la  prevención  mediante  la
vacunación, generando a su vez miedo en la población (14, 26).

Por  otra  parte,  como  era  de  esperar,  la  distribución  de  textos
periodísticos sigue un patrón más próximo a la realidad social que a la
realidad clínica  dado que los  problemas de gestión sanitaria  y otros
aspectos  transversales  tienen  una  presencia  muy  elevada  entre  los
textos seleccionados. Esto es particularmente relevante porque afecta a
dos aspectos que consideramos críticos: la viabilidad de los sistemas
públicos  de  salud  y  a  la  educación  sanitaria.  Además,  los  textos
referidos a enfermedades recogidas en la clasificación CIE-10, no se
corresponden  con  la  realidad  asistencial  dado  que,  mientras  en  la
prensa  las  noticias  sobre  salud  más  frecuentes  se  refieren  a
enfermedades  infecciosas  y  parasitarias,  embarazo,  infecciones
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respiratorias y neoplasias, las causas de morbilidad y mortalidad más
frecuentes registradas en nuestro país, según el Instituto Nacional de
Estadística  de  2017,  son  las  enfermedades  del  sistema  circulatorio,
seguidas de los tumores y las patologías respiratorias (27). A pesar de
ello,  consideramos que el  papel  de  la  prensa  es  importante  para  la
creación  y  apropiación  social  de  una cultura  médica  y  sanitaria,  así
como  para  la  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludables,  y  ha  sido
considerado  trascendente  en  las  campañas  de  inducción  de  hábitos
saludables, como combatir el tabaquismo o el alcoholismo (18, 19) o
promover la participación en campañas de vacunación y/o la creación
de una conciencia crítica en torno a las mismas (20, 21).

También,  los  textos  periodísticos  pueden utilizarse como material
didáctico complementario a las estrategias formativas recogidas en las
memorias verificadas de los grados, para aproximar a los estudiantes a
la dimensión social de la enfermedad y de la medicina y exponerlos a
cuestiones que requieren un tratamiento más amplio (y potencialmente
diferenciado) del que cabe en los programas formativos oficiales. 

Consideramos que los textos periodísticos seleccionados pueden ser
utilizados  de  forma  complementaria  a  aquellos  que  cada  profesor
considere  adecuados  para la  impartición  de la  materia  sobre la  que
tienen  responsabilidad  educativa.  Al  analizar  los  textos  propuestos,
documentarlos, ponerlos en el pertinente contexto temporal, científico,
social, etc., los estudiantes pueden iniciar o completar la adquisición de
competencias  relacionadas  con  las  habilidades  de  comunicación,  los
valores profesionales, la salud pública o los fundamentos y el análisis
crítico  de  problemas  de  investigación  y  su  dimensión  social.  La
propuesta  que  hacemos  en  este  artículo  es  complementaria  de  las
realizadas  en  otros  trabajos  previos  en  los  que  hemos  analizado  la
utilidad  de  los  textos  periodísticos  para  la  adquisición  de  lenguaje
médico (13) o el  posicionamiento de los estudiantes sobre la cultura
científica (12) y hemos propuesto que potencialmente también pueden
ser útiles para proponer la resolución de problemas médicos contenidos
en los artículos periodísticos, la generación de discusiones en torno a
un tema, o conocer el perfil social de las profesiones sanitarias (23).

5. Conclusiones

En síntesis, nuestro estudio muestra que: 
 en la prensa escrita se encuentran textos referidos a la mayor

parte de las enfermedades recogidas en la CIE-10, lo que puede
contribuir  a  la  educación  para  la  salud.  El  tratamiento
periodístico  de  esta  información  puede  ser  incidental  o
mantenido  en  el  tiempo  según  la  naturaleza  de  las
enfermedades;

 la utilización docente de textos periodísticos puede contribuir a
la adquisición de competencias transversales en la formación de
grado en Medicina y otras Ciencias de la Salud. 

Material suplementario: No hay

Financiación: No ha habido financiación

Declaración de  conflicto  de interés: Los  autores  declaran  no  tener  ningún  conflicto  de
intereses.
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En los últimos años, fundamentalmente coinci
diendo con la adaptación de los planes de estudio de los
grados de Medicina y Ciencias de la Salud al Espacio
Europeo de Educación Superior, se van consolidando
algunas iniciativas formativas que antes eran anecdóti
cas en las Facultades de Medicina españolas o se encon
traban fuera de ellas. Dentro de estas iniciativas se
encuadra la utilización del cine como medio formativo,
de lo que da buena cuenta la Revista de Medicina y Cine
a lo largo de sus 15 años de edición ininterrumpida. El
cine aporta historia clínicas de inspiración real, contex
tos sociales y valores de la medicina mediante un abor
daje narrativo bastante alejado de las descripciones de
los libros y de las aulas, y se detiene en la repercusión en
el enfermo, en la sociedad y en el propio médico1.

La literatura cumple un papel similar al del cine, al
que antecede en siglos describiendo patografías, antici
pando entidades nosológicas, biotipos y, como en el caso
anterior, contribuyendo a la construcción de una imagen
social del médico, la medicina, o la enfermedad2, activi
dad que suele ser bien recibida por los estudiantes3. De
forma similar, el arte, relacionado desde siempre con la
medicina, puede contribuir no sólo al humanismo médi
co sino también a la adquisición de competencias trans
versales en la formación médica4,5.

Recientemente, se han propuesto acciones for
mativas que ponen en valor el humor6 o las series de
televisión7 en la enseñanza de la Medicina, de las que se
encuentran ejemplos frecuentes en las publicaciones de
la Fundación Esteve, que también ha promovido una
serie de debates de periodismo científico y sanitario
sobre aspectos de repercusión social8.

Por otra parte, la prensa ha ido dedicando una
atención creciente a la divulgación científica9 y a la infor
mación en salud10; además, se han producido estudios en
base a sus contenidos11, análisis sobre la calidad de las
noticias12 y se han propuesto listas de comprobación para
mejorar la información sobre, por ejemplo. los medica
mentos13. También, existen colecciones diseñadas de tal
forma que pueden entenderse como bases documentales
(más allá del caudal informativo que aportan las redes
sociales) para el diseño de actividades formativas.

En base a estas colecciones y a las noticias diarias
es posible plantearse intervenciones en la formación de
los estudiantes de Ciencias de la Salud como se ha pro
puesto a otros niveles14. A modo de ejemplo podemos
comentar que hemos realizado una de esas colecciones
con artículos de ciencia y tecnología, medicina y salud,
medicamentos, educación, sociología, terminología y
cartas al editor, que contiene 7688 artículos sólo del
período 20012016 (la colección sigue activa) tomadas
mayoritariamente del diario de más tirada a nivel nacio
nal. A esta colección recurrimos para la elaboración de
seminarios en varias asignaturas del grado en medicina.

¿Por qué los artículos de prensa en la docencia?
Porque, en nuestra opinión, reúnen algunas característi
cas que consideramos adecuadas para su utilización,
entre las que se encuentran que: a) aportan información
de hechos incidentales en salud con repercusión social;
b) mantienen temas con un tratamiento crónico, lo que
permite seguir su evolución en el tiempo; c) mantienen
la actualidad sanitaria registrando las oscilaciones condi
cionadas por determinantes políticos, económicos, cien
tíficos y sociales; d) con frecuencia atienden a demandas
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sociales y otras de carácter profesional, además de
hacerse eco de las comunicaciones institucionales; e)
afectan no sólo a hechos sociales locales o nacionales
sino que informan de acontecimientos en un mundo glo
bal; f) plantean aspectos éticos y bioéticos generados
por el desarrollo científico y tecnológico para los que no
tenemos referentes clásicos y, por tanto, debemos cons
truirlos; g) generalmente se trata de textos reposados
que están escritos en un lenguaje asequible, lo que faci
lita su entendimiento por un amplio segmento de pobla
ción, y h) contribuyen al sustrato de consensos sociales
que permiten la adopción de decisiones legislativas en
salud, además de configurar una imagen social de la pro
fesión médica y sus valores. Sobre esta base, necesaria
mente plural, pueden construirse estrategias formativas
de muy diferente índole que pueden ir desde los funda
mentos científicos de algunas prácticas médicas a las
consideraciones de ética y los valores que acompañan a
la toma de decisiones en salud.

Por nuestra parte, este potencial formativo de los
artículos periodísticos los hemos ensayado, y animamos
a su utilización académica, en los siguientes grupos de
intervenciones: a) la percepción por los estudiantes de la
divulgación científica y de la contribución del desarrollo
de la ciencia al progreso de la medicina; b) la apropiación
de vocabulario médico y la “permeación” social a la jerga
sanitaria; c) el abordaje y resolución de problemas médi
cos incluidos en las noticias; d) generación de discusio
nes en torno a temas propios de algunas asignaturas
(farmacología, en nuestro caso); e) análisis de la influen
cia de contextos sociales en la adopción de medidas sani
tarias; f) la identificación y evaluación del perfil social de
las profesiones sanitarias y de los valores de la profesión.
Un amplio abanico de posibilidades que permiten diver
sificar las dinámicas docentes y pueden ayudar a que los
estudiantes adquieran algunas de las competencias
transversales de los grados en ciencias de la salud.

Naturalmente que las noticias / artículos de prensa
no son ni la certeza absoluta, ni la única orientación posi
ble de los hechos, ni la interpretación que obligatoriamen
te deba seguirse en el acto formativo. Como se ha dicho
con reiteración, los hechos que deben ser noticia adquie
ren esta consideración como consecuencia de varios pro
cesos periodísticos a los que no es ajena la orientación
político / ideológica del medio que se trate. Por tanto, la
relevancia de las noticias de prensa para la formación radi
ca en la provisión de hechos incidentales y en su calidad
de base documental; la orientación formativa y las conclu
siones que se extraigan de su análisis corresponden a la
interacción profesor – alumno en el contexto de los pro
gramas formativos en que se inscriban estas actividades.
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Resumen

Las noticias de prensa tienen potencial interés formativo en estudiantes de ciencias de la salud 
por una serie de motivos: a) son frecuentes; b) cubren, al menos parcialmente, la demanda social 
de información sobre salud; c) aportan información sobre hechos incidentales de forma ágil, lo 
que favorece el debate crítico; d) permiten la apropiación social del conocimiento propio de las 
profesiones sanitarias incluyendo la educación para la salud; e) permiten apreciar la difusión del 
lenguaje médico; f) aportan el contexto sociológico que puede condicionar, al menos en parte, la 
enfermedad, su imagen social y las medidas que los sistemas públicos ponen en funcionamiento 
para la atención a los ciudadanos; g) facilitan el desarrollo de competencias de análisis crítico, 
habilidades de documentación y comunicación; y h) se adaptan bien a la utilización de diferentes 
metodologías docentes. El artículo propone aspectos de interés formativo a los que pueden contri-
buir las noticias de prensa, y presenta ejemplos para el abordaje de algunos de ellos.

Palabras clave: noticias de prensa; educación médica; competencias de análisis y comunicación; 
aspectos sociales de la medicina y los medicamentos.
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Introducción

La principal función de los medios de comu-
nicación de masas, y en concreto de la prensa 
escrita, consiste en dar a conocer hechos y opinio-
nes que conforman un marco de convivencia 
informada. Sus noticias suelen estar redactadas en 
lenguaje accesible a un amplio número de poten-
ciales lectores, generalmente se refieren a hechos 
incidentales más que a cuestiones mantenidas en 
el tiempo exceptuando los reiterados artículos 
sobre política, utilizan con frecuencia fuentes 
oficiales y, en los últimos decenios, han otorgado 
una atención creciente a las noticias sobre ciencia 
y tecnología o sobre medicina y salud, mayorita-
riamente con un enfoque de divulgación mediante 
artículos informativos1.

La divulgación científica y sanitaria es indis-
pensable para alcanzar objetivos de apropiación 
social de la ciencia que contribuirá al incremento 
de la cultura científica, de apropiación ciudadana 
de una cultura de salud, de formación de criterio 
informado y reflexivo, y de formación de una 
conciencia cívica de acción enfocada tanto al 
correcto uso de las tecnologías como a la preser-
vación de las conquistas sociales en salud y de 
afrontamiento de los riesgos de una sociedad 
tecnificada2-4.

De los estudios sobre cultura científica y salud 
se pueden extraer algunas conclusiones. Entre 
ellas, que los ciudadanos demandan más infor-
mación en salud, o que la valoración de científicos 
y médicos es profesional y socialmente elevada; 
pero también que utiliza preferentemente fuentes 
oficiales y que tiene carácter más informativo que 
educativo. Además, sugiere que la información 
sobre enfermedades condiciona la percepción que 
tiene el público sobre la gravedad de las mismas y 
que una información objetiva y pedagógica contri-
buye a una mayor comprensión de las mismas por 
la ciudadanía5-8.

Los artículos periodísticos, por otra parte, 
pueden conformarse como base documental sobre 
la que realizar lecturas con diferentes objetivos, 
incluidos los formativos, dada la actualidad de los 
hechos contenidos en los mismos9, 10. De la misma 
forma, también se han planteado actividades 
formativas con materiales no habituales en la 
enseñanza de la medicina; entre ellos, el cine y 
las series de televisión11,12, el arte13 o el cómic14.

En una editorial de esta misma revista hemos 
hecho una aproximación a la potencial utilidad 
formativa de las noticias de prensa15. Describimos 
a continuación las características de la base docu-
mental que hemos confeccionado y aportamos 
algunos ejemplos de los diferentes apartados en 

Abstract

Press news have a potential educational interest in students of health sciences for several 
reasons: a) they are frequent; b) cover, at least partially, the social demand for health information; 
c) provide information on incidental events in an agile manner, which favors critical debate; d) allow 
the social appropriation of knowledge of health professions including health education; e) allow to 
know the diffusion of medical language; f) provide the sociological context that can condition, at 
least in part, the disease, its social image and the measures that the public systems put into opera-
tion for the care of citizens; g) facilitate the development of critical analysis skills, documentation 
and communication skills; and h) adapt well to the use of different teaching methodologies. The 
article proposes aspects of formative interest to which press news can contribute, and presents 
examples for addressing some of them.
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los que consideramos que su contribución puede 
ser relevante.

Material y Métodos

Elaboración de la colección. Las noticias 
utilizadas en el artículo han sido extraídas de la 
colección CONPRE Oviedo (Colección de noticias 
de prensa. Universidad de Oviedo), una base 
documental de noticias relacionadas con la ciencia 
y la tecnología, la medicina y la salud, los medica-
mentos, la sociología y la educación, así como la 
terminología médica, cartas al editor y viñetas de 
humor, que contiene 7688 artículos periodísticos. 
Una parte significativa de los mismos se relacionan 
con aspectos que concurren en la práctica de la 
medicina, tales como sus componentes cientí-
ficos, sus estrategias terapéuticas, la formación 
de profesionales sanitarios, la dimensión global 
de la salud y de la enfermedad, su trascendencia 
y repercusión social (visibles en el humor, en la 
incorporación del lenguaje médico al lenguaje 
cotidiano, etc.) así como los componentes sociopo-
líticos y económicos implicados en la organización 
de los sistemas sanitarios.

Como fuente documental principal para la 
elaboración de la colección se utilizó la edición 
nacional impresa del diario El País, siendo el 
periodo de recogida de información desde el 2 de 
enero de 2001 a 31 de diciembre de 2016. La reco-
gida se ha llevado a cabo por un único observador 
lo que se reconoce como un factor limitante del 
estudio. La colección contiene noticias ocasionales 
del diario La Nueva España (el periódico local de 
Asturias con mayor tirada regional y octavo en 
difusión a nivel nacional) y, esporádicamente, de 
otros diarios de ámbito nacional o regional.

Criterios de selección. Los criterios de selec-
ción de las noticias, han sido los siguientes16: a) 
el título debe aludir a términos de interés para la 
colección (fundamentalmente ciencia y tecnolo-
gía, medicina y salud, medicamentos, educación 
universitaria, sociología, terminología médica, 
humor y comunicación de los pacientes mediante 
cartas al editor), b) tener un autor identificable, c) 

estar basada en hechos reales, d) tener entidad 
narrativa y e) contener una historia completa. Es 
decir, debe identificar y delimitar un tema, expli-
citar los factores concurrentes y, si es posible, 
aproximar una posible evolución del mismo. No se 
han considerado las noticias procedentes de agen-
cias sin un autor identificable, ni se han incluido 
las aparecidas en suplementos semanales o en 
fascículos monográficos a menos que estuvieran 
relacionadas con un tema de repercusión emer-
gente en el diario en fechas próximas.

Distribución en apartados. Las noticias 
se agruparon por anualidades en el periodo 
2001-2016 y se distribuyeron en apartados y 
sub-apartados por, al menos, dos observadores 
independientes, consensuando la decisión en 
casos de dudas. Algunas noticias han sido asig-
nadas a más de un área de interés o a diferentes 
sub-apartados dentro de la misma área. En todo 
caso, en los datos globales que se presentan en 
este trabajo, cada noticia está considerada una 
única vez. Por otra parte, la propuesta de los 
aspectos formativos en los que pueden ser útiles 
las noticias de prensa es fruto de la consideración 
de los aspectos tratados por la prensa y de la 
discusiones y síntesis por los autores del artículo.

Potencial formativo. Con el fin de explorar el 
potencial formativo en estudiantes de medicina 
en la tabla 1 proponemos algunas áreas en las 
que las noticias de prensa pueden ser útiles y, en 
el capítulo de resultados, desarrollamos algunos 
ejemplos orientativos de cómo transformar una 
noticia de prensa en una actividad formativa.

Análisis estadístico. Se ha realizado una distri-
bución de frecuencias mostrando los datos como 
valores absolutos.

Resultados

Distribución y evolución de las noticias

Al realizar la distribución de artículos que 
contiene la colección CONPRE Oviedo, se observa 
que el 76,6% (n=5.894) corresponden a tres apar-
tados a) Medicina y Salud (n=2.001; artículos 
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que ofrecen información sobre enfermedad, su 
evolución o regulación y/o nuevo conocimiento 
fundamental, diagnóstico o terapéutico, aplicado a 
la medicina), b) Medicamentos (n=1.960; artículos 
sobre cualquier aspecto relacionado con una molé-
cula destinada a uso clínico que aplique a carac-
terísticas farmacológicas, reguladoras o sociales 
de los mismos) y c) Ciencia y Tecnología (n=1.933; 
artículos cuyo propósito es comunicar nuevo cono-
cimiento científico y/o tecnológico que implica 
avance en las ciencias o potencial aplicación a la 
salud). Por otra parte, las noticias sobre Educación 
(artículos que comunican aspectos relacionados 
con la educación universitaria, formación sanita-
ria especializada, reformas y calidad educativa) 
ocupan el cuarto lugar, (n=810) seguidas de las 
referidas a Sociología (n=318; artículos referidos 
a aspectos de la medicina y de la ciencia que 
tienen una dimensión global (política, económica, 
social) y que no se clasifica en otros apartados) y 

Terminología médica (n=318; artículos generales 
de información no especializada en los que se 
incluyan términos propios de la medicina para 
aludir a cuestiones no médicas), Humor (n=226; 
viñetas de los humoristas del diario a lo largo del 
periodo de estudio que aludan a aspectos de la 
medicina, la ciencia, los medicamentos, la gestión 
clínica, etc.) y Cartas al Editor (n= 122) texto de un 
lector dirigido al diario para manifestar su opinión 
sobre diferentes aspectos de la medicina).

Como muestra la figura 1, las noticias de cada 
uno de los grupos tienen variabilidad anual lo que 
conforma el aspecto de evolución en «diente de 
sierra» con picos que responden a la acumula-
ción de noticias incidentales y valles en los que 
se acumulan las noticias crónicas o mantenidas 
en el tiempo. La figura también muestra como el 
número de noticias seleccionadas es creciente a 
lo largo del periodo de observación, sobre todo 
en los últimos años.

Figura 1. Evolución temporal del número de noticias de los diferentes apartados  
de la colección CONPRE Oviedo.

Medicina y Salud
Medicamentos
Ciencia y tecnología
Educación

Sociología
Cartas al director
Humor
Terminología Médica
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Tabla 1. Ejemplos de potencial utilidad docente de las noticias de prensa.

Aspecto formativo Utilidad docente Ejemplo de noticia

1. Conocer los avances 
de la ciencia en general 
y su aplicación a la me-
dicina

Aspectos científicos y sanitarios emergentes.
La contribución a la historia de la ciencia.
La traslación de la investigación a la clínica.
La contribución a formar una cultura cientí-
fica y sanitaria.

– Emilio de Benito. Un nuevo éxito reaviva 
las esperanzas en la terapia génica. 16 sep-
tiembre 2010.
– Emilio de Benito. Descubierto el gen que 
vuelve agresivo el cáncer de próstata. 10 fe-
brero 2015.

2. Adquisición de len-
guaje médico

Introducción al lenguaje médico.
Adquisición de vocabulario.
Conocer la penetración social del lenguaje 
médico.
Conocer el uso metafórico de términos mé-
dicos para designar realidades sociales.

– Charo Nogueira. Pandemia de pesimismo. 
12 mayo 2012.
– Vicente Verdú. Metástasis de la vida coti-
diana. 19 enero 2008.

3. Como fuente docu-
mental para seminarios

Facilita una estrategia de educación en re-
pertorios de documentación científica.
Los estudiantes pueden realizar una selec-
ción de textos, una contextualización y la 
extracción de conclusiones.

– Gonzalo Casino. Osteoporosis, ¿Una epi-
demia inventada? 25 de abril de 2006.
– Jaime Prats. Sanidad suspende la comer-
cialización de 29 medicamentos genéricos. 
27 enero 2015.

4. Organizar foros de 
discusión sobre temas 
de diferentes asignatu-
ras

Repercusiones ecológicas, efectos lobistas, 
efectos económicos o papel de la publicidad 
en el consumo de medicamentos.
Repercusiones de la tecnología en la salud. 
Medidas legislativas en la salud, etc.

– David Segarra. Medicamentos en el río. 17 
enero 2006.
– Rafael Méndez, Carmen Morán. Indemni-
zación para las víctimas de la talidomida 40 
años después. 23 marzo 2010.

5. Resolver problemas 
científicomédicos plan-
teados en las noticias

Fraude y Toxicidad de medicamentos. Incer-
tidumbres de procedimientos terapéuticos. 
Causas de hechos sociales de gran repercu-
sión. Variabilidad biológica.
Interacciones medicamentosas.

– Lluis Visa. 19 detenidos por vender o usar 
sustancias de engorde ilegal de ganado. 20 
enero 2004.
– María R. Sahuquillo. La píldora del día 
siguiente pierde eficacia en obesas. 27 no-
viembre 2013.

6. Analizar la influencia 
del Contexto sociológi-
co en la salud

Factores determinantes de la política educa-
tiva y de la política sanitaria.
Factores culturales implicados en la salud.
Nuevos consensos morales provocados por 
el avance de las ciencias y sus repercusiones 
en salud.

– Emilio de Benito. Los parados se drogan 
más. 27 enero de 2011.
– E. G. Sevillano & M. Marín. Sanidad pagará 
hasta 25.000 euros por la «penicilina» de la 
hepatitis C. 25 septiembre 2014.

7. Abordar competen-
cias transversales o 
huérfanas en la forma-
ción del médico.

Es importante porque:
No suelen definirse en los planes de estu-
dios, ni evaluarse en la práctica.
Incluyen aspectos poco presentes en los pla-
nes de estudios.
Se relacionan con los valores de la profesión

– Javier Sampedro. No se olviden del enfer-
mo. 25 de julio de 2006.
– Yolanda Monge. EEUU pide perdón a Gua-
temala por experimentar con pacientes y 
presos. 2 octubre 2010.

8. Conocer la imagen 
social del profesional 
sanitario a través de 
opiniones de usuarios, 
asociaciones de 
pacientes, etc.

Planean reivindicaciones sociales.
Demandan logros sociales en salud.
Pueden condicionar políticas sanitarias.
Configuran una imagen social del médico.
Conforman una imagen de la actividad 
asistencial del sistema de salud.
Informa de la repercusión social de las 
actuaciones profesionales

– Carmelo Vázquez. Vidas medicables. 25 
marzo 2007.
– Luis Palomo. El gasto sanitario. 8 agosto 
2011.
– Emilio de Benito, María Lillo. Los enfermos 
«raros» toman las riendas. 27 febrero 2014.
– Viñeta de El Roto. Un personaje: ¿Qué 
te ha dicho el psiquiatra? El otro: Que si le 
podía prestar 20€. 17 julio 2013.
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Por otra parte, si bien los aspectos identifica-
dos cada año mantienen un nivel importante de 
noticias (más de 100 noticias de media cada año 
a lo largo del periodo de estudio), es evidente que 
las relacionadas con Ciencia y Tecnología, Medi-
cina y Salud, y Medicamentos presentan notables 
oscilaciones de unos años a otros relacionadas, 
generalmente, con hechos incidentales. De hecho, 
el gran pico del año 2009 corresponde a la Gripe A 
(H1N1), y el del año 2014 a la epidemia de Ébola. 
Así mismo, hay dos picos que corresponden a 
noticias sobre el aborto en los años 2009 y 2013. 
En el caso de los medicamentos, las variaciones se 
producen de forma importante de un año a otro.

En el resto de los apartados el número de 
noticias es más homogéneo, tal vez con la excep-
ción de las referidas a las modificaciones de los 
planes de estudios universitarios, emergencia de 
universidades privadas y modificaciones educati-
vas introducidas a partir de 2012 por el Gobierno 
presidido por Mariano Rajoy.

Potencial educativo de las noticias en ciencias 
de la salud

Más allá de los datos cuantitativos de las 
noticias de la colección, dentro de los diferentes 
apartados pueden encontrarse noticias útiles para 
plantear estrategias formativas en aspectos de 
la salud poco o nada presentes en los curricula 
académicos de los Grados en Ciencias de la Salud.

En la tabla 1 recogemos algunas propuestas 
formativas y aspectos docentes que pueden ser 
elaborados bajo cada uno de los epígrafes. Así 
mismo y de forma orientativa, ofrece algunos 
ejemplos de noticias relacionadas con cada uno 
de ellos.

Naturalmente, la relación de aspectos docen-
tes que pueden abordarse dentro de cada apar-
tado no pretende ser exhaustivo sino únicamente 
orientativo y, más allá de los incluidos en la tabla 
1, mayoritariamente de Medicina y Salud, y de 
Medicamentos, puede recurrirse a noticias de 

otros grupos temáticos. Por otra parte, para la 
resolución de algunas cuestiones es necesario 
que el estudiante tenga nociones elementales 
de farmacología mientras que para otros no se 
requiere una instrucción específica más allá de 
los conocimientos propios de las asignaturas de 
los primeros cursos de los grados en Ciencias de 
la Salud.

Naturalmente, el análisis del hecho noticiable 
no debe circunscribirse al momento en que se 
produce la noticia sino que debe procurar seguir 
la evolución temporal de la misma y, cuando sea 
posible, aportar una conclusión del hecho y una 
explicación razonada a la resolución del problema 
suscitado.

Algunos ejemplos de la relación entre noticias 
de prensa y actividad formativa

1. Un caso de interacción medicamentosa con 
potencial agravamiento de una patología previa 
con resultado de muerte.

Un artículo de Isabel Ferrer17 en el diario El 
País del día 14 de marzo de 2006 informa de la 
muerte del líder serbio Slobodan Milosevic en una 
prisión del Tribunal Penal Internacional. Aparen-
temente el político observaba un cumplimiento 
terapéutico errático posiblemente para forzar 
su traslado a Rusia donde residía su familia y él 
podría quedar en libertad. Al morir de un infarto 
y detectarse la presencia de un medicamento que 
no se le había prescrito, el antibiótico rifampicina, 
se especula con la posibilidad de que Milosevic 
pueda haber sido asesinado o se haya suicidado 
mediante el uso de tal medicamento que no le ha 
sido prescrito por los médicos responsables de su 
salud en la prisión.

La tarea que se puede plantear a propósito 
de esta noticia permite animar a los estudiantes 
(Tabla 2) a relatar la relación entre hipertensión e 
infarto de miocardio, identificar los medicamentos 
que podría estar tomando, el perfil farmacoló-
gico de la rifampicina, las razones de la potencial 
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responsabilidad del antibiótico en la muerte y 
el mecanismo por el que pueden contribuir a la 
misma. La resolución esperable es que el efecto 
inductor enzimático de la rifampicina aumente el 

metabolismo hepático de los antihipertensivos, 
reduzca su eficacia y favorezca el fracaso cardíaco y 
la aparición del infarto de miocardio, como explica 
el doctor Pedro Mata18 en el mismo diario.

Tabla 2. Un caso de potencial interacción medicamentosa con resultado de muerte.

Noticia Tareas del estudiante

El líder serbio Slobodan Milosevic fue 
encontrado muerto en su celda de una 
cárcel del Tribunal Penal Internacional en 
Holanda. La autopsia reveló que la causa 
de la muerte fue un infarto de miocardio, 
que ocurrió después de que el tribunal 
rechazara su traslado a Rusia para una in-
tervención cardiaca, y que en la sangre del 
cadáver se habían encontrado trazas de 
Rifampicina, un medicamento que nunca 
le fue prescrito oficialmente por los médi-
cos que trataban su hipertensión.

– Establecer un perfil biográfico y político de Milosevic.
– Identificar su enfermedad de base, su posible tratamiento y su 
cumplimiento terapéutico.
– Establecer la relación entre hipertensión e infarto de miocardio y 
describir la fisiopatología del proceso.
– Identificar el grupo terapéutico de la rifampicina, sus indicaciones 
autorizadas y características cinéticas.
– Explicar el comportamiento de la rifampicina sobre el metabolismo 
hepático de sustancia químicas.
– Explicar la potencial responsabilidad de la rifampicina en la muerte de 
Milosevic.

Tabla 3. Una propuesta de tarea sobre crisis económica y enfermedad social.

Resumen del artículo (Noriega, 2012)
19

Tareas para los estudiantes

La situación de crisis económica que se 
inició en el año 2008 y se ha extendido 
durante más de un decenio ha provo-
cado cambios sociales con aumento del 
desempleo, inestabilidad social, cambios 
en los estilos de vida y en las emocio-
nes de los ciudadanos hasta el punto de 
que se ha convertido en una verdadera 
enfermedad social. En este contexto, par-
te de la ciudadanía ha visto incrementa-
da su vulnerabilidad emocional y se ha 
acentuado el trinomio ansiedad, ira y 
depresión que han motivado aumento 
de la frecuentación de servicios y mayor 
consumo de recursos sanitarios.

– Documentar los términos crisis, pandemia, ansiedad, ira y depresión; 
establecer sus significados en el contexto del artículo y en el campo de 
la medicina.
– Explicar los conceptos de enfermedad social y retraimiento social e 
identificar las condiciones que los convierten en patológicos.
– Explicar las razones por las que el desempleo y la pobreza incrementan 
la morbilidad y mortalidad.
– Explicar si, en su opinión, la crisis económica ha contribuido a la 
aparición de aporofobia.

2. Relación entre crisis económica y salud

Charo Noriega19 elaboró un artículo basado 
en consultas a especialistas médicos, psicólogos 
y sociólogos, en el que retrata la «pandemia de 
pesimismo» de la sociedad española en el año 
2012, en plena crisis económica. Sostienen los 
profesionales consultados que la situación de 
crisis ha provocado pesimismo social asentado 
en la falta de expectativas y en la convicción de 

que no hay salidas a la crisis y que, además, desde 
el exterior nos inducen a asumir un sentimiento 
de culpa porque somos responsables y debemos 
pagar por ello. También resalta, como indica la 
tabla 3, que el riesgo de ansiedad y depresión 
aumenta entre los parados y que la situación de 
desempleo mantenida genera el trinomio ansie-
dad, ira y depresión que lleva aparejada una mayor 
frecuentación de los servicios sanitarios.
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3. Medicamentos huérfanos para enfermos 
«Raros»

Emilio de Benito y María Lillo20 (2014) firman 
un artículo sobre enfermedades raras en el que, 
con motivo de la celebración del Año de las Enfer-
medades Raras, dedican un análisis divulgativo 
del estado de la cuestión con participación de 
científicos y asociaciones de pacientes. Resaltan 
que los nuevos avances en genética y en biotec-
nología hacen posible plantearse intervencio-
nes potencialmente curativas en algunas de las 
7000 enfermedades raras estimadas mediante 
la administración de una versión correcta del 
gen defectuoso. El artículo transmite optimismo 
basado en la existencia de centros de investigación 
que pueden abordar esta compleja tecnología, 
científicos bien formados, capaces y con entu-
siasmo, acciones de las Agencias Reguladoras de 
medicamentos que facilitan el desarrollo de medi-
camentos para enfermedades raras, la existencia 
de un CIBER singular dedicado a estas patologías, 

la organización de asociaciones de pacientes, o la 
creciente importancia del micromecenazgo en la 
aportación de recursos financieros orientados a la 
investigación en este campo. Esta noticia permite 
abordar una serie de cuestiones de frontera en el 
campo de la investigación sobre enfermedades 
poco prevalentes como muestra la tabla 4.

4. El enfermo en el centro de la atención sanitaria

Javier Sampedro21, uno de los grandes divul-
gadores científicos de nuestro país, titula un artí-
culo, que se remonta al año 2006, «no se olviden 
del enfermo», en el que glosa diversas iniciativas 
formativas del Centro Nacional de Investigación 
Cardiovascular (CNIC) tanto con estudiantes de 
enseñanzas secundarias como con residentes de 
cardiología. En este artículo se hace eco de algunas 
reflexiones que atribuye al Dr. Valentín Fuster, 
director científico del CNIC, y que consideramos 
de interés para la formación de los estudiantes de 
ciencias de la salud.

Tabla 4. Propuesta de ejercicio sobre la emergencia científica y social de las enfermedades raras.

Resumen del artículo (De Benito y Lillo, 2014)20 Tareas para los estudiantes

El desarrollo de la genética molecular ha 
facilitado plantearse el abordaje terapéutico de 
enfermedades de baja prevalencia, las denominados 
enfermedades raras y ultra-raras, como punta 
de lanza de tratamientos personalizados de base 
genética, ya que el 80% de estas enfermedades 
son genéticas. El hecho de que un porcentaje 
sea debido a alteraciones monogénicas y que se 
hayan conseguido algunos éxitos en enfermedades 
metabólicas debidas a carencia de un gen, hace 
concebir esperanzas de que, en el futuro, puedan 
curarse un número significativas de ellas, aunque 
el camino está lleno de dificultades y es necesaria 
tanto la colaboración institucional como ciudadana.

– Conceptualizar «Enfermedad Rara» y cuantificar el problema 
en España.
– Explicar sus bases genéticas.
– Explicar los procesos que van de la alteración genética a la 
enfermedad.
– Describir la actitud de las autoridades españolas y europeas 
ante el problema.
– Describir el papel potencial de la terapia génica en el 
tratamiento convencional de la enfermedad.
– Explicar el papel que atribuyen a los biobancos en la 
investigación.
– Definir el papel que asumen las asociaciones de pacientes y 
el micromecenazgo.
– Sugerir otras actuaciones de interés.

Es obvio que la medicina ha ganado en eficacia 
gracias al desarrollo de las ciencias, a medida que 
se ha hecho científica y ha incorporado productos 
tecno-científicos a la práctica clínica. Esto ha tenido 

una especie de efecto llamada para los profesio-
nales sanitarios que se han convertido a la técnica 
olvidando que «la tecnología se puede aprender 
en cualquier momento» y que lo más crítico de 
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la medicina real es «entender el problema del 
paciente», es decir, conocer al enfermo en todas 
sus dimensiones, incluyendo, naturalmente, los 
aspectos humanos.

Esta apreciación es particularmente impor-
tante en la actualidad dado que la actividad médica 
ha experimentado una tecnificación creciente y las 
orientaciones formativas tanto en el grado como 
durante la residencia MIR contemplan la formación 
en investigación22. El artículo, en consecuencia, 
puede servir tanto para plantear las caracterís-
ticas que debe reunir un investigador («libertad, 
altruismo, pasión y consistencia»), a los que puede 
añadirse la constancia, la relación entre ciencia 
y humanismo en la práctica de la medicina, su 
repercusión en el abordaje de la relación médico-
paciente y, sobre todo, en la necesidad de que se 
mantenga al enfermo en el centro de la atención 
sanitaria.

Discusión

La base de datos que hemos confeccionado 
dispone de un número apreciable de noticias, de 
las que las relacionadas con ciencia y tecnología, 
medicina y salud y medicamentos suponen la 
mayor parte. En conjunto suponen más de 100 
noticias al año lo que supone que, al menos estos 
tres apartados, tienen un peso importante en 
la noticiabilidad cotidiana, por lo que podemos 
considerar que la edición impresa de El País contri-
buye tanto a la demandada comunicación social 
de la ciencia2, como a la información en salud, 
incluyendo los medicamentos, algo que ya se ha 
avanzado por otros autores1,7 y hemos comunicado 
en un artículo previo16.

Si bien la mayoría de las noticias proceden 
de un único diario y han sido seleccionadas origi-
nariamente por un único autor, lo que puede 
considerarse como una debilidad del trabajo, no 
es menos cierto que se trata del diario de mayor 
difusión de nuestro país y que la recogida longi-
tudinal a lo largo de 16 años, nos permitirá hacer 
un seguimiento de la evolución de los temas y del 

tratamiento de los mismos a lo largo del periodo. 
La colección, como ya hemos comentado en otra 
comunicación16, aun siendo más limitada que otras 
similares1, permite observar algunas características 
tales como la evolución en dientes de sierra o la 
existencia de un perfil agudo (o incidental) y otro 
crónico (o mantenido) de las noticias, con preemi-
nencia de las noticias de alto impacto periodístico 
y/o social sobre las médica o científicamente 
relevantes, lo que confiere carácter social a la 
prensa y supone la base de la orientación forma-
tiva que pueden aportar al perfil de egreso de los 
estudiantes de ciencias de la salud.

Otro aspecto noticiable de nuestra colección 
es que el número de noticias seleccionadas de 
ciencia y tecnología, de medicina y salud y de 
medicamentos es muy similar lo que sugiere que 
la comunicación en estas tres áreas se ha incor-
porado de forma decidida a la tarea de los medios 
de redacción.

En la tabla 1 hemos aportado propuestas de 
8 actividades en las que las noticias de prensa 
pueden contribuir a la formación de estudian-
tes de titulaciones de Ciencias de la Salud, a las 
que hemos asignado algunas referencias poten-
cialmente útiles. También a modo de ejemplo 
hemos desarrollado algunos ejemplos de posibles 
aspectos que pueden adaptarse a un abordaje 
tutorizado por parte de los estudiantes, dejándolos 
como temas abiertos o siguiendo metodologías 
docentes más estructuradas. En nuestra actividad 
académica recurrimos a noticias de prensa de 
forma incidental en las asignaturas de Introduc-
ción a la Medicina, Documentación y Método 
científico (obligatoria de primer año del grado en 
Medicina), Farmacología Fundamental (obligatoria 
de tercer año) y Farmacología Social (optativa de 
tercer año)9,10,23.

El primero de los ejemplos, referido a la 
muerte del dirigente serbio Milosevic, indepen-
dientemente de los interrogantes detectivescos 
sobre la autoría del hecho en sí, es relevante el 
problema médico que se plantea: la muerte puede 
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ser imputada a una interacción medicamentosa 
con desenlace fatal porque la rifampicina, un 
conocido inductor enzimático, no prescrito por 
los médicos que tienen la responsabilidad de los 
cuidados del fallecido, puede aumentar el meta-
bolismo de los antihipertensivos (no especificados) 
utilizados en el control de la tensión arterial24. 
Orientativamente puede proponerse a los estu-
diantes el recorrido por las tareas propuestas en la 
tabla 2. El desarrollo por los estudiantes requiere 
conocimientos de farmacología fundamental por 
lo que puede plantearse en tercer año del grado o 
en cursos superiores, dependiendo del desarrollo 
de los planes de estudios de cada universidad.

Otro de los ejemplos incide en la relación 
entre las condiciones sociales y la salud a propó-
sito de un artículo de prensa en la que los autores 
plantean la relación entre la crisis económica 
que se consolidó a partir de 2008 (Tabla 3) y el 
incremento de algunas patologías y del consumo 
de medicamentos. Se trata de un problema recu-
rrente que no deja de perder vigencia; antes bien 
se consolida25 con una mayor aparición de enfer-
medades que empiezan en la inestabilidad laboral 
y evolucionan, desde el miedo al desempleo o a 
no encontrar trabajo, a desarrollar ansiedad, ira 
y depresión. Por estas razones, la crisis econó-
mica se ha convertido en una enfermedad social 
y ha producido cambios en los estilos de vida 
generando, por ejemplo, retraimiento social, es 
decir, la gente no sale para no gastar26. Además, 
ha generado un nuevo castigo moral de la socie-
dad, en este caso contra los pobres, para cuyo 
comportamiento Adela Cortina27 ha propuesto la 
denominación de aporofobia.

Archibald E. Garrod, en su libro Errores innatos 
del metabolismo, escribe: «Cuando discutamos 
con más detalle los diferentes errores innatos del 
metabolismo conocidos, se verá que, en cada uno 
de ellos, la causa más probable sea la carencia 
congénita de alguna enzima en particular, en cuya 
ausencia se bloquea un proceso metabólico…». 
Posteriormente, Linus Pauling en 1949 descubre 

que la anemia de células falciformes se debe a la 
presencia de una globina anormal, lo que esta-
blece una relación directa causa-efecto entre la 
presencia de hemoglobina anormales y las conse-
cuencias patológicas de la enfermedad de células 
falciformes; es decir, un cambio producido en una 
molécula proteica, secundario a una modificación 
(mutación) en el gen involucrado en la síntesis, 
produce una enfermedad28,29. Nace así la medicina 
molecular que hoy se encuentra en una fase de 
desarrollo acelerado y está capitalizando tanto 
el diagnóstico molecular como la denominada 
medicina de precisión, y ha otorgado un papel tal 
vez crucial a los laboratorios de genética aplicada, 
a las asociaciones de pacientes y a modalidades 
de financiación de la investigación desconocidas 
hasta hace poco tiempo.

La historia que cuentan Emilio de Benito y 
María Lillo20 (Tabla 4) puede servir a los estudiantes 
para identificar aspectos críticos del tratamiento 
de las enfermedades huérfanas tales como la 
necesidad de un mapa genético de la enfermedad, 
el paso de la identificación de un gen responsable 
al diseño de una prueba diagnóstica y plantear 
un tratamiento, además de las consideraciones 
éticas que plantean estas intervenciones (tales 
como la posibilidad de evitar el riesgo de concebir 
hermanos con la misma enfermedad, las conse-
cuencias de diagnósticos precoces asintomáticos) 
o el retorno social de la inversión en investigación 
aplicada a un tema en el que la pasión científica y 
la beneficencia se dan la mano.

Por último, hemos incluido una noticia21 
que demuestra que desde ópticas diferentes a 
la estrictamente asistencial puede detectarse el 
deseo de una atención centrada en el enfermo y 
la invocación de que el centro de toda investiga-
ción en salud debe estar orientada al beneficio 
del enfermo.

En síntesis, consideramos que las noticias 
de prensa tienen potencial interés formativo en 
estudiantes de ciencias de la salud por los motivos 
ya indicados y que se adaptan bien a la utilización 
de diferentes metodologías docentes.
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Introducción: la prensa ha adquirido un papel relevante en la formación, conocimiento y expectativas de salud 
en la sociedad. Objetivo: analizar los temas relacionados con salud pública y gestión sanitaria publicados en 
el diario El País durante 2001-2016. Métodos: se realizó un estudio documental, con enfoque cuantitativo, 
seleccionando documentos de los años indicados relacionados con salud pública y gestión sanitaria, contenidos 
en el cuerpo de los textos periodísticos sobre Medicina y Salud de la colección CONPRE-Oviedo. Resultados: se 
identificaron 265 artículos sobre salud pública y 326 sobre gestión sanitaria. Los de salud pública se relacionaron 
con la prevención de la enfermedad y promoción de la salud (30,9%), epidemiología (25,3%), drogas ilegales, 
alcohol y tabaco (25,3%). En gestión sanitaria fueron macrogestión (61,3%), mesogestión (27,9%) y microgestión 
(10,7%). Los artículos fueron preferentemente informativos, de fuente institucional, e incluidos mayoritariamente 
en la sección de Sociedad. Los textos sobre prevención de la enfermedad y promoción de la salud se basaron en 
publicaciones científicas. Conclusión: el diario El País incluyó frecuentemente temas relacionados con salud 
pública y gestión sanitaria, por lo que los textos periodísticos podrían contribuir a la formación de la población y 
a generar una actitud crítica en salud.

Palabras clave: medios de comunicación de masa; salud pública; gestión sanitaria; educación en salud. 

Introduction: the press has acquired a relevant role in health education, knowledge and expectations in society. 
Objective: to carry out a descriptive analysis of the issues related to public health and health management 
published in the newspaper El País during 2001-2016. Methods: A documentary study was carried out, with 
a quantitative approach, selecting documents related to public health and health management, contained in the 
body of journalistic texts on Medicine and Health of the CONPRE-Oviedo collection. Results: 265 journalistic 
texts on public health and 365 on health management were identified. Public health was linked to disease 
prevention and health promotion (30.9%), epidemiology (25.3%), illicit drugs, alcohol and tobacco (25.3%). The 
texts on health management focused on macro-management (61.3%), meso-management (27.9%) and micro-
management (10.7%). The articles were preferably informative, from an institutional source, and mostly included 
in the Society section. Texts on disease prevention and health promotion were based on scientific publications. 
Society is the section where they are most frequently published. Conclusion: the newspaper El País has 
frequently covered topics related to public health and health management, so journalistic texts could contribute to 
population education and to the generation of a critical attitude towards health.

Keywords: mass media; public health; health management; health education.
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Introducción

Los medios de comunicación han ido adquiriendo 
un papel relevante en la formación de una imagen 
del conocimiento y de las expectativas sobre 

salud de la sociedad (Lobera, 2017; Riobó, 2016). En 
consecuencia, el espacio dedicado por los medios de 
comunicación a la información en salud ha crecido en 
los últimos decenios. Paralelamente, también se ha 
incrementado la credibilidad de la prensa en materia de 
salud. La base verídica de los textos periodísticos es 
cada vez más sólida, ya que se usan más y mejores 
fuentes para su elaboración. Además, en ello suelen 
coincidir factores de proximidad, magnitud e implicación 
social (Martínez Segura, 2006), lo que contribuye aún 
más a atraer el interés individual y colectivo. Todo ello 
otorga a la prensa un papel potencialmente relevante 
en la formación de ciudadanos instruidos, incluida la 
educación para la salud.

Por otra parte, y dado que la Ley 33/2011 General de 
Salud Pública reconoce el derecho de los ciudadanos a ser 
informados, no es infrecuente que las administraciones 
competentes recurran a los medios de comunicación 
de masas para informar sobre algunas iniciativas o 
implementar campañas de salud pública (p. ej. de 
vacunación, antitabaco, etc.). Tampoco es infrecuente 
que se utilicen los medios como base documental para 
realizar determinadas evaluaciones (p.ej. del desarrollo 
científico, del tratamiento dado a la innovación científica, 
o de la eficacia en la consecución de los fines promovidos 
en las campañas) (González Silva, 2014; Stead et al., 
2019; Wakefield, Loken & Hornik, 2010; Wakefield, 
Spittal, Yong, Durkin & Borland, 2011). 

Los medios de comunicación se han erigido en un 
foro para el debate público de problemas científicos, 
de acciones de salud pública, de políticas en salud 
y de gestión sanitaria. En ocasiones, los debates 
sobre salud desbordan el ámbito de los expertos y se 
trasladan al espacio público. Este hecho, si bien redunda 
en la formación crítica de la ciudadanía, puede tener 
consecuencias negativas derivadas de potenciales 
contradicciones entre expertos, lo que conduciría al 
desconcierto entre la población y a la merma del crédito 
en la práctica sanitaria (Tuells, 2016).

Actualmente se acepta que la prensa tiene un papel 
crucial en la formación de opiniones y en el modelado 
de diferentes conductas de salud (Odone, Tramutola, 
Morgado & Signorelli, 2018). Existen estudios sobre el 
tratamiento que la prensa otorga a los descubrimientos 

sobre el cáncer (González Silva, 2014), las epidemias 
(Amo Valero, Coiras López, Díaz Franco & Pérez 
Olmeda, 2017; Camacho Markina, 2009), las vacunas 
(Catalán-Matamoros & Peñafiel-Saiz, 2019a; Catalán-
Matamoros & Peñafiel-Saiz, 2019b; Martínez Martínez, 
Tuells & Colmenar-Jarillo, 2015; Moreno Castro, 2017), 
los cuidados paliativos (Carrasco et al., 2017) o la 
demografía sanitaria (Rodríguez-Arrastia, Moreno-Castro 
& Ropero-Padilla, 2019). También se ha documentado el 
impacto de la prensa sobre la adquisición de conductas 
saludables, como la reducción del consumo de tabaco 
y de alcohol (Robinson et al., 2014; Wakefield et al., 
2010; Wakefield et al., 2011) o la adquisición de hábitos 
para el control del dolor lumbar (Suman et al., 2020). En 
definitiva, parece evidente que la prensa desempeña un 
papel relevante en la salud y que los textos periodísticos 
pueden ser tratados como base documental sobre la 
que analizar diferentes aspectos de la comunicación en 
salud, incluidos sus propios motivos (González-García, 
Cantabrana & Hidalgo, 2020; Revuelta, 2006), el impacto 
de políticas de comunicación (Jiménez Sarmiento, 2020) 
o el tratamiento informativo de determinados problemas 
de salud en un ámbito concreto (Rodríguez García & 
Ramos Martínez, 2017).

El objetivo de este estudio fue analizar los textos 
periodísticos sobre salud pública y gestión sanitaria 
aparecidos en el diario El País (España) en el periodo 
2001-2016.

Métodos
La fuente de los textos periodísticos utilizados ha sido 
la COlección de Noticias de PREnsa de la Universidad 
de Oviedo (CONPRE-Oviedo), que está compuesta por 
7.827 textos publicados entre el 1 de enero de 2001 y el 
30 de diciembre de 2016 en el diario El País (España). 

Los criterios de selección de los textos periodísticos 
para crear la colección fueron los siguientes: a) el título 
debe aludir a términos de interés para la colección 
(ciencia y tecnología, medicina y salud, medicamentos, 
educación universitaria, sociología, terminología, humor 
y comunicación de los pacientes mediante cartas al 
editor); b) tener un autor identificable; c) estar basado en 
hechos reales; d) tener entidad narrativa; y e) contener 
una historia completa. La distribución en apartados y 
subapartados se llevó a cabo por, tres observadores 
independientes (AH, MGG, BC), consensuando la 
decisión en casos de dudas.

De todos los textos de la colección CONPRE-Oviedo, 
2.001 textos pertenecen a la categoría de Medicina y 
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Salud (González, Cantabrana & Hidalgo, 2020). Sobre 
ellos, se realizó un estudio documental, con enfoque 
cuantitativo. Para ello, se identificaron los textos que por 
su contenido pudieron ser clasificados bajo los rótulos 
de salud pública y gestión sanitaria. Esta selección la 
realizaron también dos investigadores independientes 
(AH y MGG). 

Para la clasificación se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: orientación del artículo según su 
contenido, propósito del mismo, relación con apartados 
tradicionales de la salud pública (información sobre 
problemas de salud, educación para la salud, cribados 
poblacionales…) y también de la gestión sanitaria. La 
evaluación de los textos, según los criterios antedichos, 
nos ha permitido extraer información relevante para 
realizar los siguientes análisis: a) distribución anual de 
las noticias, calculando la media anual de textos; b) 
distribución en diferentes apartados según la temática 
abordada; c) asignación a las categorías de macrogestión 
(o política sanitaria), mesogestión (o gestión de centros) 
y microgestión (o gestión clínica) en el caso de la 
gestión sanitaria; d) distribución según las diferentes 
categorías periodísticas (enfoque, género periodístico, 
fuente de referencia, sección del diario y presencia o 
no de imágenes acompañantes); y e) distribución en 
los diferentes objetivos de comunicación. Con los datos 
obtenidos se realizó una distribución de frecuencias 
mostrando los datos como media y rango, en valores 
absolutos y/o relativos. 

Resultados
El estudio, realizado sobre 591 textos periodísticos, 
muestra la presencia continua de textos sobre salud 
pública y más incidental sobre gestión sanitaria, a lo 
largo de los 16 años del periodo de análisis. En salud 
pública se han centrado, de forma sucesiva, en los 
cribados poblacionales, la prevención secundaria y las 
enfermedades crónicas, mientras que la macrogestión 
acumula el mayor número de textos sobre gestión 
sanitaria. Los textos sobre salud pública fueron 
mayoritariamente informativos y los de gestión sanitaria 
de opinión. En ambos casos se publicaron de forma 
preferente en la sección de Sociedad. En los años finales 
del estudio la sociedad civil adquiere protagonismo 
informativo en temas de salud.

Número y distribución de las noticias

Durante el periodo del estudio se identificaron 591 
noticias, distribuidas en salud pública (n=265; 44,8%) 
y gestión sanitaria (n=326; 55,2%). La media global 
fue de 36,9 textos por cada año, de los cuales 16,6 
(rango: 8-26) fueron de salud pública y 20,4 (rango: 
1-62) de gestión sanitaria. Como muestra la figura 1, 
la evolución anual de los textos sobre salud pública fue 
constante, mientras que en los de gestión sanitaria fue 
más variable, produciéndose un incremento sustancial 
durante el periodo 2012-2015, con un pico máximo en 
el año 2012 (n=62) (Figura 1).

Figura 1. Evolución temporal (años 2001 a 2016) del número de textos periodísticos sobre salud pública y gestión 
sanitaria en el diario El País.
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Textos sobre salud pública 

Los textos incluidos bajo el epígrafe salud pública tuvieron 
que ver, en orden decreciente según su frecuencia, con la 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud, la 
epidemiología, las drogas ilegales, los factores sociales, 
el alcohol y el tabaco, la sanidad ambiental, y la seguridad 
alimentaria (tabla 1). En los textos periodísticos de este 
apartado se diferenciaron tres etapas. La primera (2001-
2006), en la que los cribados poblacionales y la prevención 
secundaria fueron los protagonistas; la segunda (2007-

2013), relacionada con la prevención de la obesidad, la 
dieta saludable y las medidas políticas; y la tercera (2013-
2016), vinculada a enfermedades crónicas, promoción de 
la salud a través de hábitos saludables, dieta y ejercicio 
físico. Se detectaron dos picos incidentales, uno en 2005, 
relacionado con la prevención del VIH, el uso de métodos 
anticonceptivos de barrera y las actitudes sociales; y otro 
en el año 2015, referido al efecto cancerígeno de la carne 
roja y productos procesados. Los textos relacionados 
con cáncer y obesidad también siguieron esta evolución 
(Tabla 1).

Tabla 1. Características de los textos periodísticos de los diferentes apartados de salud pública y gestión sanitaria.

Prevención, 
Promoción* 
(82; 13,9%) 

Epidemiología 
(67; 11,3%)

Drogas 
ilegales 
(35; 5,9%)

Alcohol 
(16; 2,7%)

Tabaco 
(16; 2,7%)

Otras
(49; 8,3%) 

Meso-
gestión 
(91; 15,4 %)

Micro 
gestión 
(35; 5,9%)

 Micro 
gestión 
(35; 5,9%)

Total
(591; 100%)

Enfoque % 
Científico 58,5 80,6 48,6 43,8 25 16,3 0 0 2 5,7 24,4
Sociocultural 41,4 19,4 51,4 56,2 75 83,7 100 98 94,3 75,6
Género %
Informativo 51,2 64,2 68,6 50,0 56,3 65,3 78 54,5 54,4 60,4
Interpretativo 28,1 26,9 31,4 25,0 37,5 18,4 10 20,5 22,8 21,8
Opinión 20,7 8,9 0 25,0 6,2 16,3 12 25 22,8 17,8
Fuente %
Experto 32,9 34,3 5,7 18,7 12,5 20,4 15,4 24,5 48,6 24,9
Institucional 24,4 43,3 45,7 37,5 62,5 26,5 36,3 44,5 14,2 37,4
Rev 
Científica

15,9 16,4 5,7  
 

12,5 6,3 2 0 0 2,9 5,2

Sección %
Sociedad 69,5 68,7 60 68,8 68,8 71,4 75,8 68 54,3 68,5
Otros 30,5 31,3 40 31,2 31,2 28,6 24,2 32 45,7 31,5

Infografías %
Si 11,0 35,8 40,0 31,3 25,0 12,2 9,9 21 14,3 20
No 89,0 64,2 60,0 68,8 75,0 87,8 90,1 79 85,7 80

Salud Pública Gestión Sanitaria
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Textos sobre gestión sanitaria

Los textos relacionados con gestión sanitaria se 
distribuyeron en tres apartados: macrogestión, 
mesogestión y microgestión, ordenados de mayor a 
menor según frecuencia. Hasta el año 2010, el número 
de noticias que formaron la colección fue inferior a 
20 noticias/año, centradas en el traspaso sanitario a 
las Comunidades Autónomas, la Ley de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la desigualdad 
interterritorial, así como las repercusiones de dicha 
descentralización y la modificación del sistema de 
financiación. 

A partir de 2010 se observó una tendencia a informar 

sobre el gasto público en salud, y la disminución de la 
contratación, además del atraso de pagos de material 
sanitario y medicamentos motivados por la crisis 
económica que se inició en el año 2008 y que provocó 
recortes en la mayor parte de los apartados de la economía 
española. Los textos sobre macrogestión y mesogestión 
se incrementaron de manera importante alcanzando el 
máximo en 2012 (figura 2). Casi la totalidad de los textos 
periodísticos durante este periodo se relacionaron con el 
gasto sanitario, concretamente con los recortes sanitarios, 
el copago, la privatización y el Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones (Figura 2).

Figura 2. Evolución temporal (años 2001 a 2016) del número de textos periodísticos sobre mesogestión, macrogestión 
y microgestión en el diario El País.
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Análisis de características de los textos 
periodísticos
En la tabla 1 se muestra la distribución de textos 
según el género periodístico, la sección del diario, su 
enfoque, la fuente y la presencia o no de imágenes de 
acompañamiento a los textos. En relación con el género 
periodístico, el informativo fue el más frecuente en todas 
las secciones, alcanzando entre un 50 y un 80% del total. 
El género interpretativo, a través de los reportajes, fue más 
frecuente en los artículos de salud pública, mientras que 
en la gestión sanitaria fueron los artículos de opinión (tabla 
1). De 591 artículos que componen la muestra, más de 
la mitad (68%) se publicaron en la sección de Sociedad. 
El enfoque de los textos estuvo claramente diferenciado: 
en salud pública, la mayoría tiene un enfoque científico, 
mientras que casi el 100 % de los relacionados con gestión 
sanitaria tienen un enfoque sociocultural. 

Entre las fuentes de información utilizadas para 
la elaboración de los textos periodísticos, la de tipo 
institucional (hospitales, políticos, ministerio, plan nacional 
sobre drogas, etc.) fue la más utilizada. Por el contrario, 
en apartados como prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud, epidemiología y microgestión, la 
fuente más habitual fue la opinión de expertos, con una 
contribución no desdeñable de las revistas científicas. 
La sociedad civil (ciudadanos, sindicatos, asociaciones 
de pacientes, organizaciones sin ánimo de lucro) fue 
la fuente más frecuente en mesogestión (Tabla 1). Si 

observamos la evolución de las fuentes consultadas a 
lo largo de los 16 años, constatamos que las revistas 
científicas fueron una referencia constante, mientras que 
el resto de las fuentes presentaron oscilaciones. A partir 
del 2011, la sociedad civil superó la veintena de textos, 
manteniéndose constante hasta el final del periodo 
estudiado. 

Finalidad de los textos periodísticos

En cuanto a la finalidad de los textos periodísticos, el 
objetivo más frecuente fue la función educativa (n=388, 
65,6%), seguido de la inducción al cambio actitudinal o 
comportamental (n=91, 15,4%). Los objetivos de crear 
confianza (n=59) o inducir a la participación (n=53) 
estuvieron presentes en aproximadamente el 10% de los 
textos. Algunos ejemplos de estos textos se muestran 
en la tabla 2. Si relacionamos la fuente consultada con 
el objetivo de comunicación que se quiere alcanzar, se 
observó que la sociedad civil tuvo como objetivo principal 
inducir a la participación del receptor del mensaje; las 
fuentes institucionales y expertos tuvieron como objetivo 
la función educadora y de creación de confianza; y las 
revistas científicas fueron invocadas con objetivos tanto 
informativos como de inducción al cambio (Figura 3). 
Ejemplos paradigmáticos pueden ser el papel adoptado 
ante la privatización de la sanidad en la Comunidad de 
Madrid o ante la disponibilidad de oseltamivir para el 
tratamiento de la hepatitis C.

Tabla 2.  Ejemplos que reflejan la finalidad de los textos periodísticos sobre salud pública y gestión sanitaria.

Finalidad Ejemplo de texto
Educación “La sanidad se vuelve autonómica.” Milagros Pérez Oliva, 

2004. 
“Una hora de ejercicio al día contrarresta el efecto de ocho 
quieto.” Nuño Domínguez, 2015. 

Creación de confianza “El copago sanitario tiene alternativas.” Antonio González, 
2010. 
“El gasto en sanidad y educación subió en 2014, por primera 
vez en la crisis.” Jesús Sérvulo González, 2015.

Inducción a la participación “Los enfermos crónicos exigen participar en las decisiones 
del sistema de salud.” Emilio de Benito, 2005. 
“Los recortes de la Generalitat incendian la sanidad 
catalana.” Oriol Güel, 2011.

Inducción al cambio “El consejo de Europa advierte a España del impacto social 
de los recortes.” Esperanza Escribano, 2013. 
“Cómo cambiar el sistema nacional de salud.”  Rafael 
Bengoa, 2014.
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Figura 3. Distribución de los objetivos de comunicación mediante textos periodísticos según la fuente documental en 
que se basa la información

 Discusión 
En líneas generales, la información de los medios de 
comunicación conjuga componentes sociales, políticos y 
económicos, lo que les confiere no solo interés público 
sino también una dimensión sociológica que puede ser 
observada y analizada de forma científica. Además, los 
diarios pueden ser útiles para la iniciación de una cultura 
médica tanto en los estudiantes de ciencias de la salud 
como en la población en general, a través de la divulgación 
científica (Cantabrana, Diez & Hidalgo, 2015) de temas 
médicos como de la apropiación de terminología médica 
derivada de los artículos periodísticos (Cantabrana, 
Diez, Bordallo, Sánchez & Hidalgo, 2013). Esto es 
posible porque la información en salud es frecuente en 
la prensa (González et al, 2020; González-García et al, 
2020; Revuelta, 2006) y ha ido adquiriendo una calidad 
creciente. Un ejemplo es la información sobre diferentes 
aspectos de salud pública y gestión sanitaria, que supone 
el 29,5% de las noticias sobre Medicina y Salud que 
contiene la base de datos CONPRE-Oviedo. Estas están 
distribuidas a lo largo de todo el período de estudio y, 
como ocurre en otras bases de datos (Revuelta, 2006), 
hay temas que tienen un tratamiento continuo y otros de 
forma más incidental, como el Ébola, el Zika o la Gripe A.

Los temas relacionados con la salud pública sugieren 
que una amplia variedad de ellos ha alcanzado relevancia 
informativa y, en consecuencia, pueden contribuir 

a la formación de una cultura en salud. Entre ellos se 
encuentran temas emergentes tales como la prevención 
de enfermedades, los cribados poblacionales, la salud 
ambiental, las drogas ilegales, la promoción de la salud 
y los hábitos alimentarios. Todo ello corrobora el papel 
atribuido por otros autores a la prensa en la educación 
en salud de la ciudadanía (Camacho Markina, 2009; 
Catalán-Matamoros & Peñafiel-Saiz, 2019 a,b; Martínez 
et al., 2015; Moreno Castro, 2017; Odone et al., 2018; 
Stead et al., 2019; Wakefield et al., 2010;2011;), que 
puede haber contribuido al aumento de la expectativa 
(European Commission, 2015) y de la calidad de vida 
(Eurostat, 2020).

Es importante resaltar que el 25% de los textos 
periodísticos estaban relacionadas con las drogas ilegales. 
A lo largo de los 16 años, se nos muestran los cambios 
de comportamiento de la población ante el consumo de 
sustancias ilegales, así como el perfil del consumidor 
y las sustancias más consumidas, adquiriendo mayor 
noticiabilidad la cocaína que la heroína a partir de 2006 y 
las drogas de diseño a partir de 2012. El narcotráfico y la 
actuación política son noticias que también se reflejaron 
en el período de análisis. Las noticias relacionadas con 
el tabaco nos informan sobre las repercusiones que 
tiene en la salud, así como las medidas de prevención, 
las repercusiones del tabaco sobre la economía y la 
implantación de la ley antitabaco.

En el campo de la gestión sanitaria destacan temas 
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como la descentralización del sistema público de salud 
y se comienza a poner en duda la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud público y universal y su 
repercusión en la demografía sanitaria, el aumento de 
la demanda sanitaria por los ciudadanos, así como el 
cuestionamiento de algunas políticas sobre el copago. 
Todo ello, acentuado por la crisis económica y la 
promulgación del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, condicionó la modificación del sistema de 
financiación y la precariedad laboral de las profesiones 
sanitarias a la vez que promovió el ahorro sanitario 
mediante modificaciones en la prestación farmacéutica 
(introdujo el copago farmacéutico) y de recursos 
materiales y humanos. Durante el periodo de estudio 
también hemos asistido al empoderamiento social y a 
su organización hasta constituirse en un elemento de 
decisión de las políticas en salud.

Un elemento que otorga relevancia a los textos 
periodísticos sobre problemas de salud es que aparecen 
preferentemente en la sección de Sociedad, la de 
mayor visibilidad en la prensa (Aiestaran, Camacho & 
Ronco, 2014; Revuelta, 2006; Ronco López, Peñafiel & 
Echegaray, 2014), se suelen acompañar de imágenes 
de apoyo en el 20% de los casos, un aspecto relevante 
para el éxito de la comunicación según algunos autores 
(Catalán-Matamoros Peñafiel-Saiz, 2019 a,b). Además, 
aunque la fuente principal de información que sustenta 
el texto es de origen institucional, como han descrito 
otros autores (Aiestaran et al., 2014; Revuelta, 2006), 
es relevante el hecho de que las noticias sobre salud 
pública se basen en textos científicos porque refuerza 
su calidad y la adecuada contribución a la educación en 
salud de la población. También es relevante el recurso a 
expertos y a revistas científicas cuando se trata de textos 
relacionados con promoción de la salud y con difundir 
patrones de prevención de la enfermedad (Gøtzsche & 
Nielsen, 2011). Por ello, y de acuerdo con otros autores 
(Bou-Karroum et al., 2017; Wakefield et al., 2010; 2011; 
Yadav & Kobayashi, 2015) consideramos adecuado 
recurrir a los medios de comunicación, entre ellos la 
prensa, en las campañas de salud. 

Dado que el período de estudio incluye 16 años, es 
posible observar la creciente influencia de la sociedad 
civil organizada en asociaciones de pacientes, etc., algo 
que sugiere un empoderamiento paulatino que ahora es 
pleno e informado. A ello puede haber contribuido el hecho 
de que el objetivo preferente de los textos periodísticos 
tenga, mayoritariamente, función educadora, seguido 
de la inducción al cambio de actitud a nivel individual y 

colectivo, lo que otorga a la ciudadanía un papel en la 
toma de decisiones relacionadas con la salud (López 
Cerezo, 2018; Weishaar et al., 2016). 

Conclusiones
Del estudio realizado se desprende que los textos 
periodísticos publicados en el diario El País en el periodo 
2001-2016:
1. Incluyeron frecuentemente temas relacionados con 
salud pública (44,8%) y gestión sanitaria (55,2%).
2. Se publicaron mayoritariamente en la sección de 
Sociedad; incluyeron imágenes en el 20% de los casos; 
se basaron en fuentes institucionales; y fue frecuente 
la alusión a artículos científicos como refrendo de la 
información, particularmente en los textos de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades.
3. Se detectaron dos patrones en el tratamiento de 
los problemas de salud: a) un tratamiento continuo a 
lo largo del periodo de estudio (p.ej. cáncer, cribados 
poblacionales, drogas ilegales, etc.), y b) una presencia 
puntual de problemas de salud de alta incidencia en 
períodos concretos y limitados en el tiempo (p.ej. 
infecciones por virus del Ébola, la Gripe A, el Zika).
4. La repercusión de la crisis económica de 2008 en la 
atención sanitaria puede ser analizada a partir de los 
textos referidos a la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud con privatizaciones y reducciones de plantillas 
y financiación de prestaciones sanitarias, que pueden 
explicar los problemas asistenciales detectados en 
situaciones de crisis sanitarias.
5. La ciudadanía se ha ido implicando de forma 
creciente en las políticas sanitarias hasta alcanzar un 
empoderamiento pleno e informado.  
Por todo ello, consideramos que los textos periodísticos 
juegan un papel relevante en la creación de una actitud 
informada en temas de salud y pueden favorecer a la 
educación para la salud y la participación ciudadana 
en programas institucionales de prevención de 
enfermedades.
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