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Resumen 

Cuba se encuentra actualmente inmersa en un proceso de reforma constitucional que apunta 
hacia importantes cambios económicos, políticos y sociales. La consulta popular, como un 
acto de amplia participación en el país, se inserta en un contexto de profundas transforma-
ciones en el sistema mediático cubano, que propone una mirada más crítica a los temas de 
interés público. Teniendo esto en cuenta, este artículo analiza los factores internos y externos 
que inciden en la construcción de las agendas mediáticas sobre el proceso de consulta popular 
del proyecto de Constitución de la República en medios de prensa provinciales de Santiago 
de Cuba. Y toma como referente estudios que han caracterizado las agendas mediáticas en 
Cuba o que han estudiado su comportamiento ante temas eventuales o específicos. Se ha apli-
cado un diseño mixto de triangulación concurrente y se han utilizado como métodos gene-
rales el análisis-síntesis y el análisis inductivo-deductivo. Concretamente, se ha llevado a cabo 
un análisis de contenido del periódico Sierra Maestra y la emisora CMKC y se han realizado 
entrevistas semiestructuradas a los periodistas de los citados medios. Durante las catorce 
semanas de la medición, las agendas mediáticas priorizaron materias como la historia, la salud 
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pública, la educación y las actividades institucionales, lo que coincide con resultados previos 
sobre el tema. Se determinó la presencia de nueve atributos relacionados con los artículos más 
debatidos y el análisis reveló que la cobertura informativa fue variable en el caso del periódico 
y tuvo mayor estabilidad en la emisora.

Palabras clave: establecimiento de la agenda, construcción de la agenda, acontecimientos, 
influencias, reforma constitucional.

Abstract 

Cuba is currently engaged in a process of constitutional reform that aims at important 
economic, political and social changes. The popular consultation, as an act of widespread 
participation in the country, is embedded into a context of deep transformations of the Cuban 
media system, which suggests a more critical look at issues of public interest. Taking this into 
account, this article analyzes the internal and external factors that influence the construction 
of media agendas on the process of popular consultation of the draft Constitution of the 
Republic in the provincial press in Santiago de Cuba. And it takes as a reference point studies 
that have characterized media agendas in Cuba or have studied their behavior in the face of 
eventual or specific issues. A mixed design of concurrent triangulation was applied, and the 
Analysis-Synthesis and the Inductive-Deductive analysis were used as general methods. More 
specifically, a content analysis was applied to the Sierra Maestra newspaper and the CMKC 
radio station and semi-structured interviews were conducted with the journalists of the above 
referred media. During the 14 weeks of the measurement, the media agendas prioritized topics 
such as history, public health, education and institutional activities; what matches previous 
results on the subject. The presence of nine attributes related to the most discussed articles was 
determined and the analysis revealed that the news coverage was variable in the case of the 
newspaper and had greater stability in that of the radio-station.

Keywords: agenda setting, agenda building, events, influences, constitutional reform.

INTRODUCCIÓN

Entre el 13 de agosto y el 17 de noviembre de 2018, el anteproyecto de una nueva 
Constitución de la República de Cuba fue sometida a escrutinio y consulta popular en 
barrios, centros de trabajo, medios de comunicación, redes sociales y diferentes instan-
cias de deliberación pública. El texto constitucional entonces vigente había sido apro-
bado en 1976 y tomaba como referente los modelos jurídicos del socialismo soviético 
del siglo xx. Cuatro décadas después, las transformaciones que han tenido lugar en el 
país y en el mundo transcienden con creces los márgenes de acción de la norma jurí-
dica. Por tanto, en lugar de una modificación parcial, se ha optado por el diseño de 
una nueva Constitución que, independientemente de los consensos, antagonismos y 
desacuerdos asociados a este tipo de proceso, dibuja un nuevo proyecto político de 
país (Mondelo, 2018).
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Este proceso se inserta, además, en un contexto de transformaciones a modo de 
reformas graduales contempladas en pautas políticas y programas económicos trazados 
por la máxima dirección del país como la «Conceptualización del modelo económico 
y social cubano de desarrollo socialista», las «Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030» y los «Lineamientos de la política económica y 
social del Partido y la Revolución».

En el marco del periodismo y los medios de comunicación durante el X Congreso 
de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), celebrado durante el mes de julio de 
2018, se aprobó por el sector la política de comunicación que define el acceso a la 
información, la comunicación y el conocimiento como derecho ciudadano y bien 
público, otorga mayor autoridad a los directivos de la prensa, y establece obligaciones 
para instituciones, organismos y autoridades relacionadas con los medios (Díaz-
Canel, 2018).

En este contexto de múltiples transformaciones y ante un hecho político transcen-
dental como el diseño de una nueva Constitución, se esperaría un comportamiento 
periodístico diferenciado de las tendencias que han caracterizado la agenda mediática 
de la prensa cubana de propiedad estatal o social (no se incluyen en este análisis los 
medios y el periodismo que se desarrolla de manera emergente a través de numerosas 
plataformas digitales). 

Los estudios desarrollados sobre las agendas mediáticas en Cuba (Colunga, 2011; 
Gallego y Rosabal, 2013; Muñiz y Fonseca, 2017) y aquellos que analizaron su 
comportamiento ante temas eventuales o específicos (Lageyre, 2018; Muñiz, 2018a), 
coinciden en señalar la relación intrínseca entre la agenda política y la mediática, y la 
no correspondencia entre la agenda mediática y la agenda pública. 

En un momento donde la prensa cubana está convocada a realizar un periodismo 
más crítico y cercano a los intereses de las audiencias, se hace necesario evaluar el trata-
miento en las agendas mediáticas del proceso de consulta para la reforma constitu-
cional como un asunto de alto interés para medios y públicos en el país. Para ello, se 
ha tomado como referente los trabajos que han profundizado en el comportamiento 
de las agendas mediáticas, fundamentalmente ante sucesos eventuales (Lageyre, 2018; 
Muñiz, 2018a). Y esto ha sido así a pesar de que el debate constitucional no constituye 
un acontecimiento (event) según la clasificación realizada por teóricos del estableci-
miento de la agenda (agenda setting) (Rodríguez, 2004; McCombs, 2006) o de la foca-
lización de temas (focusing event) (Birkland, 2013; Warnement, 2015). Podría 
considerarse como un asunto particular con una duración temporal específica, no 
prolongada en el tiempo —como suele ocurrir con los objetos en las agendas— y con 
una repercusión a corto, mediano y largo plazo sobre la sociedad cubana.

El análisis se concentró en dos medios de comunicación de la provincia de Santiago 
de Cuba: la emisora provincial CMKC y el periódico Sierra Maestra. Se consideró 
pertinente realizar la medición en estos medios provinciales para determinar el 
comportamiento de sus agendas en un nivel local, con la idea de efectuar estudios 
posteriores en los cuales se analicen los medios nacionales. Esta decisión responde 
igualmente a la escasa diferencia que existe en el proceso de construcción de las agendas 
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mediáticas de medios de comunicación provinciales, como un elemento importante 
para realizar el análisis de los factores internos y externos que inciden en el proceso de 
conformación de la agenda temática (Gallego y Rosabal, 2013; Lasalle, 2017; Muñiz, 
2018a). Particularmente, ambos medios poseen una audiencia similar, pues están 
ubicados en el municipio Santiago de Cuba, a pesar de que su alcance es provincial. 

Aunque los medios seleccionados para el estudio poseen una frecuencia de emisión 
diferente (el periódico se distribuye en formato impreso semanalmente y la programa-
ción de la emisora es diaria durante veinticuatro horas), ambos se subordinan edito-
rialmente al Partido Comunista de Cuba; por lo que sus agendas temáticas son 
similares (Quiala, 2015; Gutiérrez, 2017) y evaluables en su conjunto. La medición de 
las agendas se efectuó durante catorce semanas. Comenzó el 13 de agosto, en el inicio 
de la consulta popular, y finalizó el 17 de noviembre. En ese periodo, fueron anali-
zados 1589 trabajos periodísticos en la emisora CMKC y 463 en el periódico Sierra 
Maestra. La diferencia cuantitativa en cuanto a los materiales analizados se debe a la 
frecuencia de emisión de ambos medios: en la emisora se tomaron los trabajos de los 
noticieros Reportes y Con el sol, que se transmiten de lunes a sábado. Por su lado, el 
periódico solo tiene una frecuencia semanal y una extensión de ocho páginas tamaño 
tabloide. 

En ese sentido, se planteó como objetivo general del trabajo analizar los factores 
internos y externos que inciden en la construcción de las agendas mediáticas sobre el 
proceso de consulta popular del proyecto de Constitución de la República en órganos 
de prensa provinciales de Santiago de Cuba. Para dar respuesta a este propósito, se 
definieron tres objetivos específicos: a) caracterizar los objetos y atributos presentes en 
las agendas mediáticas de los órganos de prensa seleccionados; b) determinar los atri-
butos que caracterizan el tema de la consulta popular del proyecto de Constitución 
como objeto particular y su evolución temporal, y c) caracterizar la influencia de los 
factores internos y externos al medio de comunicación que inciden en el proceso de 
construcción de su agenda acerca del tema. 

Aunque se trata de un estudio exploratorio, se define como hipótesis de partida 
que los atributos y la evolución del tema de la consulta popular del proyecto de Cons-
titución en los medios de comunicación analizados siguen similares tendencias a las 
registradas en los estudios precedentes sobre establecimiento de agenda en Cuba. De 
este modo, se refuerza la idea del peso que tiene una estructura y tipo de relación entre 
la política y los medios, que ha prevalecido en las últimas décadas en el país sobre la 
configuración de la agenda mediática. 

A pesar de que se trata de un evento político de deliberación popular y de haberse 
iniciado un proceso de transformación estructural de los medios cubanos, la confor-
mación de la agenda mediática se ha regido por las lógicas institucionales previamente 
establecidas. En consecuencia, se estaría proporcionando evidencia empírica para 
complementar los debates en torno a las complejidades de los cambios culturales en las 
organizaciones de medios, la interrelación entre cultura política y periodística y la 
dependencia de las formas de hacer y concebir el periodismo que se han venido acumu-
lando en el pasado (García, 2013; Vidal, 2015; Olivera, 2017).
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El artículo se divide en ocho apartados. Los tres primeros proponen un acerca-
miento a los referentes teóricos que recogen la tradición investigadora sobre el estable-
cimiento de la agenda (agenda setting) como teoría de la comunicación. El cuarto 
apartado contextualiza la tradición constitucionalista cubana, marcada por la partici-
pación democrática de los ciudadanos en estos procesos. A continuación, se exponen 
los métodos y técnicas empleados en la realización del artículo. Por último, se 
presentan los resultados obtenidos en la investigación, es decir, los comportamientos 
cuantitativos y cualitativos del tema en la agenda; seguidos de unas conclusiones finales.

CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS AGENDAS 
EN PROCESOS POLÍTICOS

La relación entre los medios de comunicación y la política ha sido un tema clave 
durante varias décadas, tanto en la comunicación como en las ciencias políticas, debido 
al importante papel de la prensa en las democracias modernas. Los estudios han anali-
zado cómo influyen los actores políticos en la creación de noticias (Tsebelis y Garrett, 
1996; Vara, 2001; Aruguete, 2013; Sciarini y Tresch, 2019) y cómo influyen los 
medios de comunicación en la política (Walgrave y Van Aelst, 2004; Van Aelst y 
Walgrave, 2016; Birkland, 2019). 

En el campo de la comunicación política, Esser y Pfetsch (2016) distinguen dos 
áreas principales: los flujos de información política y la relación entre medios y polí-
tica. En la primera incluyen el análisis de la producción de mensajes por actores 
políticos, la producción de mensajes políticos por actores mediáticos, los patrones de 
uso de la información y los efectos de la comunicación política. En la segunda área, 
contemplan las interacciones institucionales y culturales entre medios y política. No 
obstante, la investigación sobre la relación de los medios y los actores políticos se ha 
centrado principalmente en el papel de los primeros durante las campañas electorales 
y el proceso de transferencia temática de una agenda hacia otra (Martin, 2014; 
Trigueros y Lacasa-Mas, 2018; Barberá et al., 2019).

La teoría del establecimiento de la agenda (agenda setting) integra a los políticos, 
los medios y el público en un escenario temático común, donde se definen los temas 
más importantes para la cobertura mediática (McCombs, 2006; McCombs et al., 
2014; Guo y McCombs, 2016). Sobre este particular, William Porath (2007) explica 
que para los políticos los medios de comunicación constituyen el principal vehículo 
—más barato, rápido y masivo— para llegar al público con sus mensajes, desplazando 
en este rol al papel que alguna vez jugaron los partidos políticos. 

Los estudios sobre la teoría han profundizado en tres niveles de la construcción 
de la agenda (McCombs, 2006; Guo y McCombs, 2016): el nivel de objetos, refe-
rido a la transferencia de temas generales; el nivel de atributos, que plantea la rela-
ción entre las agendas a un nivel valorativo y sustantivo, al especificar en los aspectos 
que caracterizan a los objetos; y en un tercer nivel, que analiza la transferencia de 
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redes conectadas de objetos y atributos de una agenda a otra (Tien Vu et al., 2012; 
Chernov y McCombs, 2019).

A partir de los años ochenta y noventa del pasado siglo, comenzó a estudiarse la 
construcción de la agenda mediática como parte del establecimiento de la agenda. 
Dicha perspectiva, considerada por algunos investigadores como un paso atrás en la 
evolución epistemológica de la teoría (Cervantes, 2015), analiza la influencia de 
actores, principalmente políticos, en la fijación de las agendas de los medios. Entre 
otros campos de estudio explorados por la construcción de la agenda figuran el esta-
blecimiento de la adenda de los presidentes en las agendas mediática y pública (Linds-
tädt y Vander, 2014; Jenkins y Monroe, 2016; Goelzhauser y Vouvalis, 2015; Barberá 
et al., 2019), la influencia de las decisiones políticas en las agendas de los medios 
(Roberts y McCombs, 1994), el papel de los discursos y documentos presidenciales en 
la prensa y las audiencias (Kiousis y Shields, 2008), y el uso de las tecnologías en las 
elecciones presidenciales (Waters et al., 2010; Conway et al., 2015). 

Estudios contemporáneos que sistematizan las tendencias investigadoras sobre la 
construcción de la agenda (Vargo, 2018) explican fenómenos que se producen en los 
medios de comunicación a partir de las tecnologías y cómo los periodistas asumen el 
hecho de que existen varios actores sociales mediando en la formación de estas agendas. 
Los investigadores apuntan la necesidad que tienen los profesionales de tomar atajos 
para realizar sus trabajos, y la dependencia mayor de los datos externos y los comuni-
cados de prensa, lo que acrecienta la influencia de instituciones políticas en la forma-
ción de las agendas. 

Otra de las preocupaciones teóricas en el establecimiento de la agenda es el auge de 
las noticias falsas (fake news) y su influencia en la constitución de la agenda pública, 
principalmente en cuanto a la capacidad de amplificación de temas de interés público 
(Vargo et al., 2018). Por otra parte, se ha reforzado una línea de investigación sobre la 
capacidad de los presidentes para establecer las agendas mediáticas, particularmente en 
el caso de Donald Trump. En este sentido, se expone el rol distractor del mandatario 
hacia las coberturas informativas, haciendo que los medios de comunicación sigan sus 
declaraciones públicas en un sentido positivo o negativo (Lynch, 2017). 

Disertaciones como la de Cook et al. (1983) sostienen que en muchas ocasiones 
los periodistas y los políticos intercambian información que propicia los cambios o 
modificaciones de agendas. De esta manera, no se podría hablar solamente de la 
primacía de una agenda que influye en otra, sino de una multitud de factores que inte-
rrelacionan las agendas (Van Aelst, et al., 2013; Gautier y Márquez, 2014).

En América Latina se han desarrollado estudios (Mellado et al., 2012; Cervantes, 
2015; Builes, 2015; Chavero y Ramos, 2019) que relacionan elementos como las 
estructuras institucionales y políticas en el trabajo mediático. Investigaciones como las 
de Casermeiro (2004) y Aruguete (2013; 2016) analizan el establecimiento de las 
agendas mediáticas y públicas teniendo en cuenta el contexto en el que estas se insertan. 
Estas miradas a la formación de las agendas informativas han promovido no solo una 
concepción de audiencias más participativas en el escenario mediático, sino también 
la problematización en torno a temas de género, migración, etc. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN  
DE LAS AGENDAS MEDIÁTICAS

A pesar de que la teoría del establecimiento de la agenda surgió en condiciones 
electorales y ha tenido un amplio desarrollo en ese campo, otra corriente, la construc-
ción de la agenda (agenda building), analiza los factores que median en su estructuración. 
Para ello se ha concebido este fenómeno como multifactorial, porque recibe la 
influencia de diversos elementos que podrían agruparse en niveles. De este modo, 
quedó estructurada la metáfora de las capas de la cebolla elaborada por McCombs en 
1992 para explicar la naturaleza secuencial del proceso, en el que la influencia de los 
factores externos se ve afectada por otros de índole interna, y viceversa (McCombs, 
1992; Acosta, 2016). 

Para Valenzuela (2019), el proceso de conformación de las agendas mediáticas, y 
hasta cierto punto su homogeneidad, se debe a los intercambios con fuentes de infor-
mación que proporcionan datos para los reportajes, las interacciones diarias entre las 
organizaciones de noticias, las normas y tradiciones del periodismo y las tendencias de 
los medios en línea. 

De cualquier manera, las prácticas profesionales son consideradas como el factor 
más determinante, porque los medios de comunicación son el árbitro final de los 
acontecimientos sobre los que se va a informar. Por otra parte, las principales fuentes 
externas que influyen en la formación de la agenda de los medios son los funcionarios 
públicos, en particular los presidentes y primeros ministros. Sin embargo, la relación 
entre el cuerpo de prensa y la agenda de un líder es más compleja, ya que está moldeada 
por la naturaleza del sistema político, los temas involucrados, la capacidad retórica de 
un líder y los acontecimientos que pueden llamar la atención (Van Aelst y Walgrave, 
2016; Valenzuela, 2019).

Desde la sociología o desde la comunicación, varios investigadores como Dons-
bach (2008), Oller y Meier (2012) y Hanitzsch y Donsbach (2012) han elaborado 
modelos que permiten explicar los elementos o factores que inciden en el estableci-
miento de las agendas mediáticas. Uno de ellos —acaso el más utilizado en investiga-
ciones sobre agendas mediáticas en Cuba (Colunga, 2011; Gallego y Rosabal, 2013; 
Lageyre, 2018)— es el de Shoemaker y Reese (2016), que permite explicar cómo se 
conforma la agenda de los medios a partir de niveles mutuamente incluyentes entre sí: 
individual, de procedimientos de los medios, organizacional, las instituciones sociales 
y el sistema social. La jerarquía según la cual los autores disponen los elementos que 
influyen en el proceso de producción de noticias y en los contenidos que reciben las 
audiencias explica que el contenido de los medios es un producto socialmente creado. 
Los tres primeros niveles (individual, de procedimientos y organizacional) hacen refe-
rencia al trabajo interno de los medios, mientras que los dos restantes a los elementos 
que influyen desde el punto de vista externo. 

Según Reese (2019), las fronteras profesionales, organizativas y nacionales se han 
vuelto cada vez más lúcidas, lo que plantea algunos desafíos para el análisis de la jerar-
quía de influencias. De esta forma, los niveles individual y de rutinas productivas están 
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menos claramente delimitados, ya que los periodistas trabajan en estrecha colabora-
ción con las tecnologías y quedan estrechamente vinculados con otros actores. Para 
este autor, el modelo continúa siendo útil incluso en un escenario mediático conver-
gente, pues permite identificar regularidades sistemáticas y los diferentes niveles de 
estructura social que deben tenerse en cuenta para comprender la interacción diná-
mica que configura el periodismo.

LA FOCALIZACIÓN DE TEMAS Y EL ANÁLISIS DE SUCESOS 
INESPERADOS EN LAS AGENDAS

Centrarse en nuevos temas o eventos puede llevar a los grupos de interés, líderes 
gubernamentales, medios de comunicación o miembros del público a identificar 
nuevos problemas o prestar mayor atención a los problemas existentes que anterior-
mente se percibían como inactivos (Birkland, 2013, 2019). De acuerdo con Kingdon 
(2003), ello no solo supondría cambios en las políticas públicas respecto al manejo de 
dichos asuntos, sino una reacción por parte de determinados grupos sociales para 
solventar el problema y prestar ayuda a las personas damnificadas.

A este tipo de temas se les conoce como focalización de temas (focusing events), y 
constituyen una oportunidad para que las instituciones sociales y los medios de comu-
nicación tomen acciones para mitigar de alguna forma sus efectos (Birkland, 1997). 
Según otros teóricos del establecimiento de la agenda (Rodríguez, 2004; McCombs, 
2006; Aruguete, 2016) los acontecimientos constituyen temas poco constantes en la 
jerarquización temática, que suelen desplazar los focos de atención hacia otros tópicos 
cuya frecuencia de mención no es usualmente alta.

El concepto de acontecimiento como hecho noticioso que modifica la composi-
ción de una agenda mediática ha sido desarrollado solo hasta cierto punto. La línea 
más generalizada se centra en el efecto de estos sucesos en las personas directamente y 
en las políticas públicas en general; otra corriente trata de explicar cómo se modifica la 
composición de las agendas de acuerdo con ello.

Algunos estudios sobre los temas eventuales (Kim y Sohn, 2018; Liu y Zhang, 
2018) se han referido a estos sucesos inesperados en países como Corea y China, y 
explican los daños que desencadenan y cómo estos tienen la capacidad de movilizar la 
agenda política, al abrir la denominada «ventana de oportunidad» (Kingdon, 2003). 
Esta brecha exige una respuesta de las instituciones políticas para manejar o mitigar el 
problema, además de permitir aprender lecciones con el objetivo de no repetir los 
errores que provocaron que la situación saliera de control.

En cuanto a la construcción de las agendas mediáticas, los estudios no especifican 
los cambios estructurales o funcionales que en estas se producen, pero sí apuntan a que 
al tratarse de eventos inesperados los periodistas deben reaccionar de manera inme-
diata y adaptar sus rutinas productivas para dar cobertura al nuevo hecho (Birkland, 
1997). Esto explica que los elementos descritos en el acápite anterior se transformen, 
para priorizar el tema eventual en las agendas de los medios. 
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REFORMA CONSTITUCIONAL EN CUBA: CONTEXTO Y AGENDA 
A DEBATE

En Cuba se han redactado siete constituciones desde que comenzaron las luchas 
independentistas en 1868. La actual fue aprobada el 24 de febrero de 1976 en un refe-
rendo popular, al cumplirse el aniversario octogésimo primero del comienzo de la 
guerra de 18951 y ha sido reformada en tres ocasiones (1978, 1992 y 2002). 

Por acuerdo de la Asamblea Nacional, en la sesión extraordinaria celebrada el 2 de 
junio de 2018, se acordó iniciar el proceso de reforma constitucional y aprobar como 
primer paso la creación de una comisión para estos fines. Posteriormente, la comisión 
presentó un Anteproyecto de nueva Constitución de la República al VII Pleno del 
Comité Central del Partido y al Consejo de Estado, en los que fueron analizados cada 
uno de sus preceptos. Ese documento fue presentado a la Asamblea Nacional los días 
21, 22 y 23 de julio de 2018, con el objetivo de que se estudiara por todos los dipu-
tados, para luego ser sometido al proceso de consulta. 

El proyecto consta de un preámbulo y 224 artículos, divididos en 11 títulos, 24 
capítulos y 16 secciones. Previamente, se proclamó por Raúl Castro (2018), actual 
primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), y presidente de la Comisión 
Redactora, que no se someterían a discusión el papel dirigente del PCC en la sociedad 
ni el carácter socialista del sistema político. No obstante, múltiples intelectuales y 
académicos2 coinciden en señalar que las modificaciones en la estructura del Gobierno 
y la ampliación de la gama de derechos están dando cuenta de un profundo cambio en 
las relaciones sociales, económicas y políticas de los ciudadanos y las instituciones3. 

El rol institucional deseado de los medios de prensa estatales, oficiales y públicos 
en este proceso lo sintetiza el actual presidente de la Unión de Periodistas de Cuba 
cuando señala, entre otros aspectos, la necesidad de innovación y creatividad profe-
sional para trasparentar el debate y mostrar la forma en que las instancias pertinentes 
lo recogen, evalúan y tienen en cuenta, así como de «realizar su propio ejercicio público 
de estudio, decodificación y crítica de la propuesta» (Ronquillo, 2018a).

Esta visión resultaba oportuna, toda vez que otras voces alertaban de manera 
temprana en torno al papel marginal y meramente informativo que asume la prensa 

1. En la historia cubana sobresale que apenas seis meses después de iniciada la lucha armada, los 
patriotas confeccionaron y aprobaron la Constitución de Guáimaro, el 10 de abril de 1869, en 
plena guerra y con artículos sumamente radicales.

2. En el blog personal del intelectual cubano Julio César Guanche se puede encontrar, probable-
mente, el más amplio y variado catálogo de criterios académicos en torno a la nueva Constitu-
ción. Se sugiere consultar en: https://jcguanche.wordpress.com/. 

3. Derivado de este proceso también se vislumbra un sustancial proceso legislativo posterior que 
abarcaría normativas como la Ley Electoral, el Código de Familia y Código Civil, la Ley de 
Tribunales Populares, la Ley de la Defensa Nacional, el Código Penal y Ley de Procedimiento 
Penal, y las leyes de Control Constitucional, Educación, Salud, Municipios, Empresas, Coope-
rativas y Ciudadanía (Granma, 21-7-2018).

https://jcguanche.wordpress.com/
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cubana ante estos procesos, y señalaban el poco espacio dedicado a los debates de la 
Constitución, el tratamiento enunciativo de las temáticas y la invisibilización o desco-
nocimiento de un amplio espectro de preocupaciones y valoraciones (Gallego, 2018a, 
2018b), entre otros comportamientos tendentes a limitar el rol democrático que 
potencialmente pueden desempeñar las instituciones mediáticas.

Los datos oficiales del debate en las reuniones de consulta del proyecto constitu-
cional indican que se realizaron 1 706 872 intervenciones, de ellas 783 174 propuestas 
(666 995 modificaciones, 32 149 adiciones, 45 548 eliminaciones y 38 482 dudas)4.

En general, se aprecian coincidencias entre los artículos que han recibido más 
propuestas en estas reuniones con la ciudadanía (Doimeadios et al., 2018) y los temas 
más abordados por Juventud Rebelde, uno de los diarios impresos nacionales, en la 
primera semana de debate (Gallego, 2018b): matrimonio igualitario, estructura del 
Estado, igualdad y garantía de derechos, la elección, el número de mandatos y la edad 
del presidente de la República, etcétera. 

De igual modo, en medios digitales no registrados legalmente en Cuba y en blogs 
personales, entre los cuales sobresalen el blog La Cosa y la plataforma multimedia El 
Toque, han resaltado temas como el matrimonio igualitario, la forma de elección del 
presidente de la República y la figura de los nuevos gobernadores. También han abordado 
con relativa sistematicidad el carácter del Partido como fuerza dirigente y la irrevocabi-
lidad del socialismo (Gallego, 2018c), evidenciando una notable diversidad de acuerdo 
con la orientación editorial y la articulación político-ideológica de cada uno. Sin embargo, 
los bajos índices de penetración de internet en el país5 sugieren que el acceso y consumo 
de la población cubana a los contenidos digitales de estas plataformas ha sido limitado.

Hasta el momento, en las valoraciones que han circulado sobre el rol de los medios 
en torno al proceso de debate constitucional (Gallego, 2018b) no se han realizado 
referencias a los periódicos, las emisoras de radio, las televisoras y los sitios web locales. 
Estos forman parte del sistema de medios estatal-oficial con función pública. La rela-
ción de los medios con las autoridades del Gobierno y el PCC en este nivel varían en 
función de estilos y liderazgos, culturas profesionales y tipo de organización, entre 
otros factores. Además, sobre todo las radioemisoras provinciales y municipales, 
poseen una relación de mayor proximidad con los usuarios o audiencias, dado que 
abordan agendas de interés local (Muñiz, 2018a). 

Ciertamente, la consulta popular sobre la Constitución es una agenda nacional, 
pero se ha constatado de manera experiencial que en las reuniones se ha conjugado 
la agenda pública local (problemáticas que afectan directamente a la población) con la 
agenda del debate constitucional (Gallego, 2018b). En este sentido, podría plantearse 
si en estos medios se ha producido —o no— un comportamiento diferenciado de la 

4. «Comisión redactora del Proyecto de Constitución sesionó durante cinco días». Cubadebate, 
23-11-2018. Disponible en: https://bit.ly/2YWnFXP.

5. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ubicó a la nación caribeña en 2017 en el lugar 
137 en el empleo de nuevas tecnologías. Se sugiere consultar los datos en: https://bit.ly/2YZBFjA. 

https://bit.ly/2YWnFXP
https://bit.ly/2YZBFjA
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agenda mediática en relación con los debates sobre la Constitución, o si este ha seguido 
similares pautas a las establecidas por la agenda política y mediática nacional. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO MEDIÁTICO CUBANO 

En Cuba, el sistema de medios de comunicación se subordina al Partido Comu-
nista y a otras instituciones estatales (Instituto Cubano de Radio y Televisión) que se 
encargan de su subvención económica. Ello determina que, desde el punto de vista 
temático y editorial, la prensa en el país trate temas similares y que estos permanezcan 
durante períodos prolongados debido al alto grado de institucionalidad de los trabajos 
publicados (Lassalle, 2017). 

Estudiosos como Elizalde (2013), Garcés (2015) y Vidal (2017) expresan sus preo-
cupaciones acerca de la relación entre los medios y los públicos, y plantean el reto de 
lograr que los primeros cumplan con su encargo social y coloquen en sus agendas los 
temas de interés para el público, con discursos menos apologistas y un mayor ejercicio 
de la crítica periodística. Para Vidal, en este escenario mediático abocado a lograr una 
mayor participación ciudadana, el modelo de comunicación en redes ha sustituido al 
basado en unos pocos centros emisores dirigidos hacia múltiples receptores, pensando 
en este como un proceso de construcción social de sentidos (ibid.: 1). 

El ecosistema comunicativo cubano, conformado no solo por nuevas máquinas o 
medios, sino por nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes y escrituras, por la hege-
monía de la experiencia audiovisual sobre la tipográfica y por la reintegración de la 
imagen al campo de la producción del conocimiento (Martín-Barbero, 2002, citado 
en Vidal, 2017), encuentra desafíos en torno a:

—  La producción de contenidos mediáticos: las tecnologías abren posibilidades a 
la creatividad, de tal manera que en el mundo audiovisual las fronteras entre lo 
real y la ficción se hacen borrosas, con todas las consecuencias que se derivan de 
este hecho.

—  El consumo de los contenidos: las audiencias transitaron de consumidores 
contemplativos de productos masivos hacia la condición de selectivos consumi-
dores-productores conectados en línea e integrantes de comunidades expresivas.

—  La manera en que se asumen esos contenidos a partir de los conocimientos y 
estructuras cognoscitivas que modifican los procesos de percepción, de aten-
ción, de aprendizaje y actúan sobre los sistemas de representaciones sociales 
interiorizados en las personas.

—  Los modos regulatorios del modelo de prensa, que validan la necesidad de 
asumir a la información y la comunicación como bienes públicos y reconocen 
la multiplicidad de plataformas mediáticas o extramediáticas para distribuirlos. 

En ese sentido, la necesidad de articular una política de comunicación que regule el 
funcionamiento de la prensa y la publicidad en el país y reconozca el papel estratégico 
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del sector para el Estado, fue planteada desde la propia gestión económica de los medios 
(Garcés, 2018). 

Según Ronquillo (2018b), la política de comunicación aprobada en el país brinda 
tres posibilidades para gestionar económicamente los medios: el presupuesto del 
Estado (a partir de una prensa pública y la responsabilidad del Estado sustentar el 
sistema mediático), las formas presupuestadas con tratamiento especial y la posibilidad 
de constituir en Cuba empresas de comunicación. De esta forma, el sistema mediático 
cubano enfrenta como desafíos lograr la cercanía temática a los intereses públicos, que 
son cada vez más plurales; gestionar un modelo económico que posibilite la subven-
ción propia del sistema mediático a partir de la producción de nuevos servicios, y 
potenciar el acoplamiento y aplicación de los lenguajes y prácticas transmedia al 
trabajo periodístico que se realiza. 

METODOLOGÍA

En el presente estudio se aplicó un diseño mixto de triangulación concurrente: los 
datos cuantitativos y cualitativos se recopilaron en el mismo período de tiempo, lo que 
posibilitó integrar las técnicas en función de explicar el fenómeno. Para ello se 
emplearon como métodos generales el análisis-síntesis en función de la revisión de la 
literatura, a partir del análisis de los textos sobre establecimiento de la agenda, dada su 
diversidad y cantidad en el campo académico de la comunicación, y el análisis induc-
tivo-deductivo en la caracterización de las agendas del estudio y cómo estas se desarro-
llan en el contexto santiaguero. 

La categoría principal de análisis son los factores internos y externos que inciden 
en la construcción de las agendas mediáticas, como el conjunto de elementos objetivos 
y subjetivos, propios o ajenos al ámbito institucional de la producción mediática que 
inciden en las relaciones recíprocas fuente-medio; y en una dimensión más amplia en 
la interacción fuente-medios-público, que llevan a la identificación de los problemas 
prioritarios dentro del sistema político analizado (Muñiz y Fonseca, 2017). Estos 
factores se analizaron respecto al tratamiento mediático de la consulta popular del 
proyecto de Constitución a partir del modelo de Shoemaker y Reese (2016). 

Como parte de esta categoría macro, se analizaron las siguientes dimensiones:

—  Relación interagendas: se define como la interacción a nivel correlativo entre 
los listados temáticos conformados por las fuentes de información institucio-
nales y políticas (agenda política), los medios de comunicación (agenda mediá-
tica) y la audiencia en su conjunto (agenda pública). Su medición se define a 
partir de:

 a)  objetos: hechos de la realidad concreta cubiertos por los medios de comuni-
cación de forma constante o temporal; 
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 b)  atributos: elementos subjetivos que califican al objeto. Se dividen en una 
dimensión sustantiva, que incluye los rasgos que distinguen al objeto o los 
subtemas que se hallan implicados, y una afectiva, que es la valoración que 
se emite acerca de dichos temas y puede ser positiva, neutra o negativa.

—  Factores internos a los medios de comunicación: son aquellos relacionados con 
las ideologías profesionales, rutinas productivas y condiciones organizacionales 
que inciden en los procesos de autorregulación del medio de comunicación 
como institución autónoma. 

—  Factores externos a los medios de comunicación: son los relacionados con 
actores o institucionales sociales externos al medio que inciden en su actividad 
regulatoria, a partir de la relación con fuentes de información de diferentes 
tipos y el contexto social, político, cultural en que se inserta. 

Se aplicó un análisis de contenido a los medios seleccionados, en los cuales se 
analizaron 28 objetos y 157 atributos en la dimensión sustantiva. Se utilizó el instru-
mento validado por Muñiz (2018a) y refrendado en otros estudios (Quiala, 2015; 
Gutiérrez, 2017; Lageyre, 2018) para realizar mediciones de establecimiento de agenda 
en Cuba, añadiendo el objeto Proyecto de Constitución y los siguientes atributos 
sustantivos: a) consulta y participación popular; b) opiniones de la población; c) 
economía, mercado y formas de propiedad; d) nuevas regulaciones; e) dúos de trabajo; 
f) derechos, deberes y garantías; g) fundamentos políticos y estructuras estatales; h) 
ciudadanía, e i) venta de tabloides.

Para determinar los atributos presentes en el análisis se realizó una medición piloto 
a partir del tratamiento temático del objeto durante las semanas previas al comienzo 
de la consulta popular. Estos subtemas fueron considerados como variables para 
calcular la correlación de Spearman entre ambas agendas, utilizando la escala de inter-
pretación aplicada por los investigadores en el país (Colunga, 2011; Gallego y Rosabal, 
2013; Muñiz, 2018a) y que se muestra a continuación:

Tabla 1.
Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman

Valor del Coeficiente Interpretación

(-1)-0 Relación nula
0.01-0.19 Relación muy baja
0.2-0.39 Relación baja
0.4-0.59 Relación moderada
0.6-0.79 Relación alta
0.8-0.99 Relación muy alta

1 Relación perfecta

Fuente: Colunga (2011: 49).
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Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas presenciales a siete periodistas 
de los medios analizados para conocer su participación en la construcción de la agenda de 
cada medio respecto al tema de la consulta popular. El cuestionario estuvo dirigido a 
profundizar en aspectos como la planificación del medio respecto al tema, la estrategia 
de fuentes utilizada, los valores noticia ponderados, las rutinas productivas que siguió 
el órgano de prensa para el tratamiento del tema, etc. Los periodistas entrevistados 
estuvieron involucrados directamente con la cobertura del tema (algunos fueron los 
únicos que lo cubrieron en sus respectivos medios de comunicación). 

RESULTADOS

Comportamiento cuantitativo del tema en las agendas

La evolución temporal del objeto Proyecto de Constitución durante las semanas 
del análisis reveló que ambos medios realizaron la cobertura mediática de manera poco 
rigurosa y no planificada. La figura 1 muestra una irregularidad en la evolución del 
tema, pues mientras se aborda de forma significativa en una semana, hay algunas en 
las que ni siquiera se habla al respecto. 

Figura 1.
Evolución del tratamiento temático del debate sobre el proyecto en la emisora 
CMKC y el periódico Sierra Maestra

Fuente: elaboración propia.

A pesar de constituir un asunto de elevado interés político, público y mediático, 
en estos medios no se realizó un ordenamiento sistemático de la cobertura. Los resul-
tados cuantitativos revelan que la publicación de los trabajos no fue intencionada 
desde el punto de vista temático, sino que se dejó a la decisión de los periodistas 
encargados de cubrir el asunto en cada medio. En ese sentido, las agendas analizadas 
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no sostuvieron de manera estable el tratamiento del objeto durante más de seis 
semanas, porque las prácticas sociales y culturales de la provincia y del país son muy 
dinámicas y las agendas son listados temáticos limitados. Este resultado coincide con 
el de otras investigaciones (Lageyre, 2018), que describen el comportamiento cuan-
titativo de las agendas mediáticas en situaciones eventuales como la muerte de Fidel 
Castro o el huracán Mathew, en las cuales el tema suele fluctuar durante algunas 
semanas y luego desaparece.

Los dos atributos sustantivos con mayor estabilidad en las menciones fueron la 
consulta y participación popular y las opiniones de la población, pues estuvieron 
presentes desde la primera semana y durante la mayor parte de las que se evaluaron 
posteriormente. En ambos medios, se produjo un pico de tratamiento temático que 
no ocurrió de forma simultánea: en el periódico sucedió en la semana del 20 al 25 de 
agosto (47,22 %) y en la emisora en la semana del 24 al 29 de septiembre (27,21 %), 
casi un mes después. 

Es por ello que, a pesar de que el asunto no constituye un acontecimiento en sí 
mismo (porque no generó consecuencias materiales ni es producto de un desastre 
natural o un accidente), se puede decir que tuvo el mismo tratamiento mediático de 
asuntos eventuales, en los cuales se desplazan los intereses informativos del medio 
de acuerdo con la modificación temporal de sus criterios de noticiabilidad y la jerar-
quización temática informativa; aumenta la cobertura periodística (lo que se expresa 
cuantitativamente a nivel de atributos en la agenda y cualitativamente a partir del 
propio criterio de los periodistas); se modifican los procesos de gestión, producción y 
socialización del material informativo a partir de la inmediatez que demanda el 
contexto, y las condiciones atípicas en las que debe elaborarse el material periodístico; 
y por último, la agenda regresa a su estado de normalidad respecto a su comporta-
miento habitual, de acuerdo al contexto en que se encuentra insertada y sus meca-
nismos regulares de funcionamiento

En este caso, las condiciones atípicas se producen respecto al tratamiento del tema 
en sí, al grado de preparación y especialización que se exige para abordarlo en profun-
didad y la alta responsabilidad social que ello encierra. Finalmente, se incorpora el 
tema eventual como un objeto estable en la agenda del medio, que se manifiesta a 
través de las opiniones de la población en los trabajos sobre el asunto y la continuidad 
del proceso de reforma constitucional.

Durante las primeras ocho semanas de la medición, la emisora CMKC jerarquizó 
el objeto Proyecto de Constitución entre los cinco temas con mayor cantidad de 
menciones, y aún en la séptima semana del análisis el asunto encabezaba la agenda del 
medio. Junto a este se abordaron otros objetos como la salud pública, la educación, la 
agricultura, la historia y los servicios e instituciones estatales, resultado que coincide 
con el de estudios previos que han medido la agenda de CMKC (Gutiérrez, 2017).

Por su parte, el periódico Sierra Maestra mantuvo entre los primeros cinco lugares 
de su agenda el debate sobre el Proyecto de Constitución, la salud pública, las activi-
dades políticas, institucionales y sociales, las comunicaciones, el transporte, la educa-
ción y la historia. El análisis estadístico descriptivo permitió observar que la agenda del 
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periódico es más flexible en cuanto a los temas que aborda, pues si bien se mantienen 
algunos en los primeros lugares, se aprecia una variación en cuanto a la jerarquización 
durante las semanas del análisis. 

En la tabla 2 se observa la distribución general de los objetos analizados en el 
estudio en ambas agendas mediáticas. El porcentaje total de los temas durante las 
semanas de medición es muy similar en la emisora y el periódico, a pesar de que parti-
cularmente varíen en cada una. En sentido general, el Sierra Maestra abordó en mayor 
cuantía el Proyecto de Constitución en su agenda; sin embargo, el tratamiento de este 
fue más inestable que en la emisora. 

Tabla 2.
Porcentaje total de menciones de los objetos en las agendas de CMKC y Sierra 
Maestra

Objetos CMKC % Sierra Maestra %

Proyecto de Constitución 219 13,78 82 17,71
Salud pública 174 10,95 48 10,37
Agricultura 161 10,13 29 6,26
Historia 154 9,69 29 6,26
Educación 136 8,56 40 8,64
Actividades políticas, institucionales y sociales 71 4,47 39 8,42
Industria 64 4,03 9 1,94
Organizaciones políticas y de masas 61 3,84 5 1,08
Servicios e instituciones estatales 60 3,78 24 5,18
Vivienda, construcción y patrimonio 45 2,83 19 4,10
Política 44 2,77 9 1,94
Problemas sociales 43 2,71 20 4,32
Gobierno 36 2,27 13 2,81
Comunicaciones 32 2,01 14 3,02
Trabajo y seguridad social 32 2,01 4 0,86
Transporte 30 1,89 7 1,51
Gastronomía 29 1,83 9 1,94
Comercio interior 28 1,76 3 0,65
Higiene comunal 27 1,70 9 1,94
FAR-MININT 26 1,64 8 1,73
Ciencia y tecnología 24 1,51 4 0,86
Hotelería y recreación 21 1,32 4 0,86
Acueducto 19 1,20 15 3,24
Justicia 15 0,94 2 0,43

…/…
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…/…
Objetos CMKC % Sierra Maestra %

Economía 13 0,82 1 0,22
Medio ambiente 13 0,82 14 3,02
Energía 9 0,57 2 0,43
Defensa civil 3 0,19 1 0,22
Total 1589 100 463 100

Fuente: elaboración propia.

La agenda de la emisora CMKC es más rígida en la variación temática, pues en la 
medición se observaron apenas los mismos objetos en los primeros lugares. Estas parti-
cularidades determinan que las correlaciones estadísticas entre ambas agendas sean 
dispares. Como muestra la tabla 3, hay semanas en las cuales el resultado es moderado o 
alto, y en otras los valores fueron bajos, muy bajos o nulos. Ello indica que, a pesar de 
que ambos son medios provinciales que funcionan en el mismo contexto social y se 
subordinan al Comité Provincial del PCC, cada uno establece sus prioridades temáticas 
de acuerdo a su formato, a los periodistas que trabajan en ambos y a su cultura profesional. 

Tabla 3.
Correlaciones estadísticas entre las agendas mediáticas de CMKC y Sierra Maestra 
a nivel de objetos

Semanas Valor Interpretación

1 0,2172 Baja
2 0,4693* Moderada
3 0,5564* Moderada
4 0,1346 Muy baja
5 0,5669* Moderada
6 0,6719** Alta
7 0,3809 Baja
8 0,1672 Muy baja
9 0,2662 Baja

10 0,5721* Moderada
11 0,4250* Moderada
12 -0,0763 Nula
13 0,4730* Moderada
14 0,2987 Baja

** Valores significativos a nivel 0.05 bilateral.
** Valores significativos a nivel 0.01 bilateral.

Fuente: elaboración propia.
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El hecho de que ambas agendas mediáticas aborden temas relacionados con 
conquistas sociales de la Revolución también es un aspecto ampliamente debatido por 
los investigadores (Caballero, 2015). Estos temas de un marcado trasfondo políti-
co-ideológico (en el caso de la historia y las actividades políticas, institucionales 
y sociales) suelen desplazar el tratamiento de otros de interés público, como los problemas 
sociales, el trabajo y la seguridad social o el transporte. 

También resulta interesante el incremento del porcentaje de menciones de objetos 
como hotelería y recreación, medio ambiente, industria y gastronomía respecto a otros 
estudios que han medido estas agendas (Gutiérrez, 2017; Lassalle, 2017), lo que se 
corresponde con la construcción de nuevas instalaciones hoteleras y de recreación en 
la urbe durante el período vacacional, y a su vez se relaciona con las ofertas gastronó-
micas en los parques y ferias, la producción de alimentos para la venta a la pobla-
ción, etc. 

El período de la medición coincide con el cierre de la temporada estival y el 
comienzo del curso escolar en todo el país, lo que provoca un alza en el tratamiento 
temático de aspectos como la educación y el transporte. En esa ocasión, la temporada 
ciclónica no fue muy activa para la zona oriental, por lo que objetos como la defensa 
civil o la vivienda se mantuvieron con un bajo porcentaje de menciones. 

Por último, a pesar de que las correlaciones entre las agendas de ambos medios en 
cuanto al listado temático general fueron mayormente moderadas, respecto al Proyecto 
de Constitución la correlación de atributos fue entre baja y moderada. En muchos 
casos incluso no fue posible calcular el valor, debido a la falta de datos compatibles en 
una u otra agenda6, como se observa en la tabla 4. 

Tabla 4.
Correlaciones estadísticas entre las agendas mediáticas de CMKC y Sierra Maestra 
respecto al debate constitucional

Semanas Valor Interpretación

1 -0,1000 Nula
2 0,5173* Moderada
3 No es posible
4 No es posible
5 0,4244* Moderada
6 No es posible
7 0,3354 Baja
8 No es posible

…/…

6. Esto ocurre porque en una agenda están presentes atributos sustantivos que no aparecen en la 
otra. Por esta razón no se puede calcular el valor de la correlación.
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…/…
Semanas Valor Interpretación

 9 No es posible
10 No es posible
11 No es posible
12 No es posible
13 No es posible
14 No es posible

* Valores significativos a nivel 0.05 bilateral.

Fuente: elaboración propia.

Este resultado se debe principalmente a la disparidad en cuanto a las menciones de 
los atributos en una agenda y otra, lo que no indica precisamente que cada medio 
habló de aspectos diferentes, sino que hubo medios en los cuales esa cobertura infor-
mativa fue más limitada y hubo aspectos que no fueron abordados.

Rutinas productivas y organización de la cobertura: los periodistas opinan

Los periodistas entrevistados para este estudio coincidieron en varios aspectos rela-
cionados con las rutinas establecidas en los medios para realizar la cobertura del tema:

—  Al ser un asunto de alta sensibilidad en las agendas, siguieron orientaciones 
emitidas por el PCC7 a nivel provincial al principio del hecho, y posterior-
mente fueron abordando temas particulares emanados de los debates a 
nivel público. 

—  Los periodistas designados para realizar la mayor parte de las coberturas no reci-
bieron una preparación específica para explicar el hecho.

—  A pesar de que cuantitativamente impactó en las agendas analizadas, los entre-
vistados consideran que no fue el asunto de mayor importancia para esos 
medios, pues la cobertura más intensa solo duró cuatro o cinco semanas y 
posteriormente regresaron a su agenda habitual. 

—  La mayor cantidad de las fuentes utilizadas fueron institucionales, relacionadas 
con personalidades del derecho y profesores universitarios de esa especialidad. 

Estas experiencias generales revelan que el acontecimiento fue tratado con un 
perfil medio, sin una preparación específica, ni una planificación estricta o altamente 
regulada por parte de instancias superiores: 

7. El Partido suele emitir orientaciones precisas respecto a la cobertura de temas de alta sensibi-
lidad o interés social (p. ej.: muerte de Fidel Castro, huracán Sandy, etc.).
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En la emisora se realizó en el noticiero Con el sol una sección llamada «Con todos», 
en la cual se publicaron varios trabajos periodísticos sobre los artículos más debatidos: 
el del matrimonio, el de la propiedad, el del Gobierno, entre otros. Además, en el 
programa Concierto informativo compareció durante varias semanas la profesora 
Martha Loyda, quien trabaja en la Universidad de Oriente. Ella aclaraba dudas de la 
población que llamaba a la emisora para hacer preguntas sobre el proyecto (Lisandra 
Ferrer, jefa del Departamento Informativo de CMKC, entrevista personal). 

En el periódico «se realizaron entrevistas online con videos e infografías. Se colocó 
un encabezado (banner) en la página web, un resumen en la versión impresa y se 
hicieron varios comentarios sobre el proceso de debate en las asambleas» (Yamilé 
Mateo, jefa de Información del periódico Sierra Maestra, entrevista personal). La 
entrevistada en este caso consideró que el tema tuvo un punto muerto en ese medio, 
un límite de tratamiento, principalmente porque «las coberturas que se extienden 
demasiado suelen agotar a la audiencia, y previendo eso decidimos ir disminuyendo el 
tratamiento del asunto a partir de un tiempo determinado» (ibid.). 

En ambos medios se designó a un periodista encargado de realizar la cobertura de 
las asambleas y dar informaciones al respecto. La consulta y participación popular fue 
uno de los atributos más abordados, como se observó en el acápite anterior; sin 
embargo, su tratamiento comenzó a disminuir a partir de la quinta semana en el perió-
dico (10,5 %) y la octava en la emisora (35,7 %). En el periódico se publicaron más 
trabajos relacionados con las opiniones de la población hasta la séptima semana 
(40,0 %) y en la emisora se priorizaron los debates sobre derechos, deberes y garantías.

A la emisora le faltó realmente hacer un resumen final en el orden cuantitativo, 
pues ya cualitativamente se analizó el debate popular y el 15 de noviembre se realizó 
un reportaje sobre este tema. Sin embargo, no ha habido un seguimiento del medio ni un 
interés mayor de las instituciones gubernamentales en que el tema se continúe priori-
zando. Por esta razón la cobertura ha disminuido poco a poco (Lisandra Ferrer, jefa del 
Departamento Informativo de CMKC, entrevista personal).

Yunier Sarmientos, periodista de Sierra Maestra y encargado de cubrir la mayor 
parte de las asambleas, explicó que solo uno de los trabajos que realizó fue orientado 
por el medio: «Las restantes fueron autogestionadas. Finalmente, un grupo de perio-
distas hemos buscado temas que resultan de interés para el público, como el maltrato 
animal, el matrimonio, entre otros». 

En cuanto a la estrategia de fuentes utilizadas en ambos medios, el análisis cuali-
tativo de los trabajos publicados sobre el tema reveló que la mayor parte de las 
mismas fueron institucionales, principalmente aquellas relacionadas con el derecho. 
Se utilizaron, además, fuentes personales, sobre todo al inicio de la cobertura porque se 
realizaron varias entrevistas a la población sobre la importancia del debate, los artículos 
más polémicos, etc. 

A pesar de ello, los periodistas siguieron una línea de trabajo institucionalizada, lo 
que probablemente se encuentre ligado al hecho de que no tuvieron una preparación 



Revista Española de Ciencia Política. Núm. 53. Julio 2020, pp. 41-69

El debate constitucional en los medios de comunicación locales cubanos… 61

específica y se encontraban en la mayoría de los casos ante una situación de depen-
dencia de este tipo de fuentes. «No considero que nos hiciera falta prepararnos de 
manera dirigida; eso nos hubiera hecho perder tiempo y con los dossiers que publicó 
la Agencia Cubana de Noticias era suficiente para conocer los elementos básicos. Ya 
con las entrevistas a las fuentes bastaba para hacer bien el trabajo» (Yuzdanis Vicet, 
periodista del periódico Sierra Maestra, entrevista personal). Por esta razón, y desde el 
punto de vista cualitativo, la cobertura realizada por ambos medios fue muy similar en 
cuanto a las fuentes utilizadas y las rutinas de producción, lo que revela la existencia 
de criterios de noticiabilidad comunes en cuanto al tratamiento del asunto, y en 
sentido general, de la elaboración de las agendas. 

Las rutinas productivas de ambos medios tuvieron cierto grado de modificación en 
cuanto al tratamiento cuantitativo del objeto. Pero, por otra parte, no hubo una trans-
formación notoria como ha sucedido en la cobertura de otros hechos específicos 
(Muñiz, 2018b). Incluso, «el hecho de que fuese una cobertura de larga duración 
influyó en la utilización de géneros de opinión como el comentario y el reportaje, y la 
información se empleó en menor medida para las asambleas propiamente» (Cary 
Ferriols, periodista de CMKC, entrevista personal). 

Según lo anterior, puede afirmarse que los resultados de este estudio se corres-
ponden parcialmente con los encontrados por investigaciones sobre temas eventuales 
(Lageyre, 2018) y con mediciones realizadas a las agendas en condiciones normales 
(Quiala, 2015). Ello revela que se trataría de un caso intermedio: un tema eventual de 
larga duración. A pesar de que esta clasificación no ha sido descrita por los teóricos 
(Birkland, 2013), estos sí han señalado que los acontecimientos pueden prolongar su 
permanencia en las agendas en dependencia de las consecuencias (materiales) que 
tienen. Este no sería un tema con amplias repercusiones materiales ni grandes modifi-
caciones en las rutinas productivas, pero sí con un comportamiento similar —desde el 
punto de vista cuantitativo— al descrito en estudios previos (Muñiz, 2018b). 

Otro aspecto que distingue este tipo de acontecimientos es el aumento de la parti-
cipación pública en la conformación de la agenda de los medios. Al constituir un 
asunto de alto interés social, los periodistas y directivos se ven obligados a recurrir a los 
criterios de las audiencias para la construcción de los materiales. Ello se pudo constatar 
a nivel cuantitativo a partir de los altos porcentajes de las opiniones del público en 
ambas agendas (17,2 % en el periódico Sierra Maestra y 22,3 % en la emisora CMKC). 
«Esta cobertura brindó la posibilidad de intercambiar con la gente, de saber qué les 
preocupaba, porque muchos plantean en las asambleas del debate asuntos que son 
cotidianos, que no surgieron ahora con el proyecto, sino que llevan algún tiempo en 
la agenda pública y ahora adquieren más fuerza» (Cary Ferriols, periodista de CMKC, 
entrevista personal).

Ello ocurrió de forma similar en el caso de la muerte de Fidel Castro, en la cual los 
periodistas entrevistados explicaron que, ante la coyuntura especial, los medios respon-
dieron rápidamente para brindarle información al pueblo, horizontalizando el proceso 
de construcción de la agenda mediática (Lageyre, 2018). Es decir, los periodistas trascen-
dieron su nivel de especialización para vincularse a un proceso que homogenizó el 
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sistema mediático de la provincia; lo que no solo queda respaldado por la similitud de 
los procesos que tuvieron lugar en cada uno de los medios analizados, sino a través de los 
criterios de los periodistas, quienes cubrieron el suceso en toda su extensión temporal.

CONCLUSIONES

El proceso de consulta popular del Proyecto de Constitución de la República cons-
tituyó un ejercicio ciudadano de participación política y una oportunidad temática 
para los medios de comunicación cubanos, particularmente los locales, de realizar una 
cobertura periodística más atenta a la agenda pública y a las demandas ciudadanas, en 
su intermediación con la agenda política. 

Para determinar los objetos y atributos presentes en las agendas mediáticas del 
periódico Sierra Maestra y la emisora CMKC, dos de los medios de alcance provincial 
en Santiago de Cuba, se realizó un análisis de contenido en el cual se midieron vein-
tiocho objetos y sus respectivos atributos. Dicho análisis permitió constatar que 
durante el periodo de consulta y debate popular sobre el anteproyecto constitucional 
las agendas mediáticas en ambos medios priorizaron temas como la historia, la salud 
pública, la educación y las actividades institucionales, lo que coincide con resultados 
de investigaciones previas sobre la agenda mediática local. 

El tema del debate sobre la Constitución fue jerarquizado entre las temáticas más 
abordadas en ambos medios durante la mayor parte de las semanas que abarcó el 
estudio. Sin embargo, se constataron diferencias entre su jerarquía y tratamiento: 
concretamente, en el periódico Sierra Maestra se abordó con más frecuencia, pero de 
modo más inestable que en la emisora CMKC. 

A partir del análisis de contenido se identificaron los atributos que caracterizan el 
tema de la consulta popular del Proyecto de Constitución como objeto particular y su 
evolución temporal. En este sentido, se determinó la presencia de nueve atributos rela-
cionados con los artículos más debatidos, la venta de los tabloides, las opiniones de las 
personas sobre el proceso y la realización de las asambleas durante las trece semanas del 
análisis. 

El análisis cuantitativo de las agendas reveló que la cobertura informativa fue 
variable en el periódico y tuvo mayor estabilidad en la emisora. En ambos casos, el 
comportamiento fue similar al de un tema eventual de larga duración, por lo que 
habría que desarrollar estudios posteriores para identificar los rasgos de este tipo de 
acontecimientos y su tratamiento en los medios de comunicación. 

Tal como se esperaría en este tipo de temas, se registraron altos porcentajes de 
opiniones del público tanto en la agenda del periódico como de la emisora, consta-
tando de ese modo el aumento de la participación pública en su conformación. 
Además, predominó la utilización de fuentes institucionales, sobre todo de juristas y 
académicos. Sin embargo, contrario a lo esperado, los periodistas entrevistados dan 
testimonio de una débil gestión y planificación para la conformación de esta agenda, 
tanto de cada medio como de las instituciones reguladoras.
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