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En la revista Sintaxis nos hemos visto motivados a dar voz a la producción de 
conocimiento en Comunicación que resulte del esfuerzo continuo por la bús-

queda de la verdad y el impacto social del mismo. Así, número tras número convo-
camos y reunimos valiosas aportaciones que nos hacen crecer en este campo del 
conocimiento y, sobretodo, ofrecer nuevas perspectivas y visiones que al comple-
mentarse hacen crecer y evolucionar el pensamiento y la reflexión continua sobre 
el quehacer de la Comunicación. En esta ocasión, la realidad que vivimos en 2020 
con la COVID-19 ha puesto de relieve aún más la importancia del conocimiento 
en Comunicación, al convertirse en un eje vital sobre el cual se hace posible la 
operación y la relación de los distintos frentes de la sociedad para continuar con 
sus procesos y atender las necesidades más sentidas de la población. Ante el im-
perativo de distanciamiento social, la crisis sanitaria que continúa, así como las 
crisis secundarias que se han suscitado en el ámbito personal (mental y emocio-
nal), grupal, organizacional, gremial, industrial, social y  económico, entre otros, 
la Comunicación toma un papel preponderante. Los retos de la continuidad y la 
supervivencia que han guiado estos meses de 2020 nos han revelado las diversas 
e infinitas posibilidades que tiene la Comunicación para dar vida a lo imposible 
y con ello, sin duda, se ha incrementado la necesidad de potenciar su valor, re-
flexionar y buscar las mejores aportaciones posibles para superar la fragilidad de 
nuestra condición humana, grupal, social e institucional ante la pandemia misma 
y contener de manera responsable la infodemia que se ha generado.

Carta de la directora del CICA
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Cuando hicimos el llamado a participar en este número especial sobre la CO-
VID-19 , teníamos ante nosotros un futuro incierto, circunstancias insospechadas 
y muchos casos de fracaso y de éxito de la Comunicación en tiempos de pande-
mia a nivel mundial, lo que nos hacía pensar que el campo para la investigación 
era fértil y con ello la certeza de la importancia de crear este espacio de diálogo, 
reflexión y propuestas. Ciertamente recibimos muy valiosas contribuciones, las 
cuales hacen una amalgama perfecta en este número especial de la revista Sintaxis 
para darnos un amplio abanico de visiones de la pandemia desde la Comunica-
ción. Así, tenemos contenidos que van desde el discurso de la autoridad sanitaria 
en México y el análisis del #QuédateEnCasa hasta la infodemia (desinformación y 
fake news), pasando por las narrativas de vulnerabilidad y la comunicación para 
la salud. O bien, textos que nos hablan desde las experiencias educativas y de las 
representaciones del trabajo a distancia, hasta la incertidumbre en los comercios 
y las salas cinematográficas, así como la comunicación en restaurantes durante 
esta crisis de salud. 

El Dr. Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
afirmó en su conferencia de prensa del 17 de septiembre de 2020 que lo que más 
le preocupa de la COVID-19 es la falta de solidaridad y pidió a todo el mundo que 
ayude, pues aunque la ciencia exista y encontará una cura, ésta no será suficiente 
si no somos solidarios. Sirva este número especial para abrir de nuevo la reflexión 
sobre el valor que puede tener la Comunicación para lograr la solidaridad, para 
crear una conciencia de salud solidaria ante los desafíos que estamos enfrentando 
y para darnos una vez más a la tarea, inagotable, insustituible, indispensable y 
siempre valiosa, de volver a plantear un problema, investigarlo y contribuir de 
manera positiva con los resultados a la sociedad, a las organizaciones e institucio-
nes que ahora más que nunca lo demandan. La tarea que tenemos por delante no 
es sencilla, no tendrá resultados inmediatos, pero sí constituye una responsabi-
lidad que nuestra disciplina debe tomar como propia. Hacer que la contribución 
de la Comunicación ante la COVID-19 sea la formación de personas, grupos, orga-
nizaciones, organismos, instituciones y naciones cada vez más solidarias, puede 
constituir la huella más importante que podemos dejar a nuestro paso por este 
mundo.

Dra. rebeCa IllIana aréValO Martínez
rebeca.arevalo@anahuac.mx

https://orcid.org/0000-0003-1163-6752

mailto:rebeca.arevalo%40anahuac.mx?subject=
https://orcid.org/0000-0003-1163-6752 
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Había una vez una sociedad acostumbrada a dar por hecho que las libertades 
de movimiento, que las actividades económicas y el libre albedrío para con-

vivir entre personas estaban  aseguradas, y que su continuidad eran un hecho 
irrefutable. El surgimiento de la pandemia más grande en la historia moderna 
puso en entredicho lo que realmente significa el margen de libertad que se tiene 
como ser humano ante los grandes componentes de la naturaleza. Las certezas 
sociales, culturales, económicas y políticas que se tenían hasta antes de esta cri-
sis sanitaria se vinieron abajo. El COVID-19 representa un baño de agua fría so-
bre la fragilidad de la condición humana asentada sobre grandes territorios. La 
pandemia saca a relucir los temores más profundos que aquejan desde siempre 
a la humanidad: el miedo a la muerte en aislamiento. El denominado virus SARS-
CoV-2 (como gestación natural, o elaborado en una cocina o en un laboratorio, 
para el caso es lo mismo) revela la crisis de conciencia sobre insensatez del estilo 
de vida moderno y el abuso indiscriminado de los recursos de la naturaleza. Hoy 
más que nunca es pertinente escuchar como las reflexiones de Francisco en su 
Carta Encíclica Laudato Sí:

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba” (Cántico de las cria-
turas: Fonti Francescane).

Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsa-
ble y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia 

Carta de los editores
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que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los 
seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está 
nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rm 8,22). 
Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua 
nos vivifica y restaura.

Nada de este mundo nos resulta indiferente.

La aparición repentina de la COVID-19  no es un acto aislado. Como se sabe, en 1918 
murieron 60 millones de personas y el 25% de la población se vio afectada por 
la irrupción de la llamada gripe española, que demostró ser más letal que las dos 
grandes Guerras Mundiales juntas. Se trata de la madre de todas las pandemias, 
más mortífera que la peste del Peloponesio, que la plaga Antonina, la plaga de 
Justiniano y la peste negra. Desde la segunda década del siglo pasado, los coro-
navirus amenazan silenciosamente con volver a aparecer en la escena mundial. 
En el 2009 , el virus A(H1N1) tomó por sorpresa al Gobierno de México, igual que 
unos años antes, en el 2003 la aparición de un virus con la denominación SARS en 
la provincia Guangdong en el sureste de China. Desde entonces, los epidemiólogos 
sabían de las terribles consecuencias para la salud si nuevamente irrumpe un 
coronavirus en la población mundial, sin embargo, ante este riesgo siempre la-
tente, que no va desaparecer, las preguntas son innevitables: ¿por qué no estamos 
llenos de información sobre los coronavirus?, ¿por qué los gobiernos de todo el 
mundo y los organismos internacionales en materia de salud y educación no han 
emprendido una conciencia de prevención sobre los cuidados que la humanidad 
debe mantener en toda circunstancia de la dinámica social? 

La pandemia de la COVID-19 que azota al mundo pone al descubierto la fragili-
dad de las expectativas creadas por los beneficios de la globalización. La diversi-
dad económica, histórica, política, social y cultural que se tenía como una realidad 
ha sido puesta en entredicho al observar que no importa en qué situación particu-
lar se encuentre cada país; en esta contingencia la salud de todas las personas se 
ha visto amenazada con las mismas dimensiones y consecuencias irreversibles: 
crisis económica, muerte inesperada, confinamiento que alienta el distancimien-
to social como una nueva versión del individualismo, entre otras.

Asimismo, esta crisis de salud puso de manifiesto las deficiencias de la co-
municación sobre la pandemia. Es una paradoja que la comunicación social haya 
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transitado a la inmediatez gracias a la tecnología y que haya ampliado su alcance 
en todos sus ámbitos de influencia, y al mismo tiempo exista desinformación, ig-
norancia y el riesgo de circulación de noticias falsas, como si la la red de Internet 
fuera una desierto para comunicar estados de alarma y de desconfianza. Es nece-
sario reflexionar y hacer un profundo análisis de la efectividad del slogan de salud 
pública: ¡Quédate en casa! Si bien es cierto que su índice de recordación es alto 
y que la estrategia completa implicó también la creación de un personaje como 
“Susana distancia” y una serie de mensajes transmitidos con un lenguaje sencillo 
y de manera continua, es necesario hacer un alto en el camino para analizar si la 
fuerza del mensaje se ha traducido en acciones concretas para la contención de 
la pandemia. 

En estas circunstancias convergen dos tipos de pandemias para las que no 
tenemos cura alguna por el momento: la COVID-19 y las llamadas fake news y los 
contenidos virales intempestivos, violentamente intrusivos, groseramente sen-
sacionalistas. La falta de tacto, solidaridad, empatía y la búsqueda de populari-
dad, aceptación y credibilidad han llevado a los distintos líderes políticos y res-
ponsables de salud a nivel nacional a la propagación de mensajes a modo que no 
siempre han llevado a la ciudadanía a las mejores condiciones o la preservación 
del mayor número de vidas. La pandemia de la COVID-19 nos enfrenta a dilemas 
sobre el cuidado del enfermo: Toda vida es igual de sagrada, pero parece no ha-
ber convicciones ni recursos para salvar toda vida humana. Los gobiernos no han 
invertido los recursos necesarios para contar con los equipos de salud, insumos, 
medicamentos y con el personal médico especializado para atender a la totalidad 
de la población. Se trata de una estrategia biopolítica donde los estados dejan de 
hacer para dejar a su suerte y en la indefensión a las personas más vulnerables de 
la sociedad. A esto se suman las consecuencias económicas de la pandemia que 
sin duda pondrán en aprietos no solo la continuidad de los planes económicos de 
las distintas naciones sino la posibilidad de que las personas puedan continuar 
en el mismo nivel económico que tenían antes de la pandemia. La continuidad del 
empleo, de las pequeñas y medianas empresas, de las inversiones, los programas 
sociales y las partidas presupuestales para los distintos servicios se han visto 
reorientadas hacia la atención de esta emergencia sanitaria.

Las consecuencias de la pandemia han transformado las rutinas de trabajo. El 
trabajo se empalma con otras actividades aparentemente ajenas, no solo se dupli-
ca, se le anexan los quehaceres de la casa, la educación de los hijos, las actividades 
escolares de los menores, más los actividades propias y exigencias del trabajo que 
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ahora se cruzan, se intersectan en un mismo tiempo y espacio, lo cual acarrea dife-
rentes problemáticas de logística, de comunicación, de consensos, de treguas, de 
silencios y distanciamientos, en un entorno de aplazamiento obligado. El desafío 
emocional y la salud física, psicológica y comunicativa está en tensión constante, 
en algunos casos ha desembocado en la violencia. Las contradicciones de la tota-
lidad del sistema recaen con toda su complejidad en la persona y en las familias 
dentro de sus acotados entornos, en el encierro no deseado pero necesario.

El contenido de esta Edición especial COVID-19 de la revista Sintaxis se resume 
a continuación: 

El primer artículo es de la autoría de Tanius Karam Cárdenas, que lleva como 
título Funciones comunicativas y altibajos discursivos de la autoridad sanitaria en 
México ante la pandemia de la COVID-19 , en el cual se realiza un “análisis del dis-
curso y sus efectos de sentido en la pandemia de la COVID-19”. A partir de un di-
seño propio de un marco teórico y contextual se abordan “las funciones comuni-
cativas de algunas prácticas discursivas que en el caso de la pandemia han sido 
abundantes y muy diversificadas en su materialidad, actores, canales y efectos”. 
El artículo se centra en “las funciones metalingüística, referencial y emotiva, de 
las que desprendemos una reflexión que nos permita caracterizar la complejidad 
discursiva de la pandemia”. El segundo artículo titulado Infodemia: rumores, fake 
news, mitos, es de la autoría de Anna María Fernández Poncela, en primer lugar 
define los conceptos: rumores, bulos, fake news y mitos en contextos de crisis. Los 
hallazgos de la investigación revelan que la “infodemia, según la OMS y los medios, 
se centra en las explicaciones no oficiales sobre el origen del virus, por un lado y 
de otro, el contagio y tratamiento no correcto de la enfermedad”. El tercer artícu-
lo es de la autoría de María Cristina Tamariz Estrada y lleva como título Narrativas 
de la vulnerabilidad: periodistas juarenses frente a la cobertura informativa de la 
COVID-19 . El artículo presenta hallazgos de un trabajo exploratorio de corte cua-
litativo sobre las experiencias de los periodistas en la cobertura informativa por 
COVID-19 en Ciudad Juárez. Los resultados revelan que en contextos de emergen-
cia “el uso de plataformas virtuales para trabajo a distancia es indispensable en 
la organización del trabajo editorial”, sin embargo, el distanciamiento dificulta el 
trabajo periodístico aunado a que los periodistas “se muestran preocupados ante 
la incertidumbre laboral, el riesgo a su salud y los impactos emocionales de la 
cobertura”. El cuarto artículo se titula, Representaciones respecto al trabajo a dis-
tancia a partir de la crisis de la COVID-19: Casos de  empleados de organizaciones e 
instituciones de Mexicali, de la autoría de Yazmin Vargas Gutiérrez, Elsa del Car-
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men Villegas Morán y Graciela Paz Alvarado, en esta investigación se presenta el 
resultado de la identificación de representaciones de empleados de organizacio-
nes e instituciones laborales privadas, gubernamentales y educativas respecto al 
trabajo a distancia, originadas por la COVID-19 . La investigación demuestra “la 
modificación de la vida laboral para enfrentar una nueva modalidad: el trabajo a 
distancia o teletrabajo”. El quinto artículo lleva por título Comunicación para la 
salud y pandemia. Modelos y analogías en la COVID-19 desde dos perspectivas en 
México, que es de la autoría de Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán. El artículo ana-
liza la narrativa oficial y la de la sociedad civil sobre la pandemia de COVID-19 en 
México,  “situándolo como otro síntoma de crisis ambiental y sanitaria”. El artícu-
lo aborda elementos contextuales a partir de modelos de salud, los cuales fueron 
contrastados con las metáforas de la pandemia. Los núcleos o piezas comunicati-
vas que permitieron el análisis son: la gubernamental,  la social, ambiental y de 
salud. Esta investigación se realizó durante 120 días del inicio de la crisis sanita-
ria; también se recuperaron narrativas que publicó la prensa nacional. Esta inves-
tigación demuestra que “la comunicación oficial de los meses iniciales, contuvie-
ron el crecimiento acelerado del contagio masivo, pero fueron insuficientes según 
el relato de la gente”. El sexto artículo lleva por título Experiencias educativas y 
pandemia, una reflexión desde la Cibercultur@, que es de la autoría de Laura Gon-
zález Morales y Guilebaldo Fermín López López. El documento aborda un “análisis 
sobre los procesos de organización en el ámbito educativo en regiones de Améri-
ca Latina” caracterizados  por una alta marginación, considerando la realidad de 
la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 . Los investigadores propo-
nen un método de análisis para identificar “los modos de actuación en el ámbito 
educativo en situaciones materiales poco favorables”. El trabajo de investigación 
tiene como fundamento “los planteamientos contemporáneos de la comunica-
ción para el desarrollo como la comunicación para el cambio social, la cibercul-
tur@, la ingeniería social de la comunicación y la cultura de participación”. El 
séptimo artículo lleva por título, Tejiendo certezas en la incertidumbre: anuncios 
en establecimientos comerciales, de la autoría de Enriqueta Leonor Rivera Cañiza-
les. La investigación analiza diferentes anuncios destacando elementos “de carác-
ter lingüístico, semiótico, cognitivo, antropológico cultural y de toma de decisio-
nes profesionales”. Este trabajo se aborda desde “la perspectiva epistemológica 
Constructivista Radical junto con aportaciones teórico-metodológicas y técni-
co-profesionales”, también se analizan las “contribuciones a la comunidad, senti-
do de identidad y respuestas en estos tiempos de la COVID-19”. Para esta investi-
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gación se emplea “la herramienta Mirada Profesional con Razonamiento Inclusivo”. 
El objetivo es indentidicar “constructos comunicativos que dan esperanza y cer-
tezas en tiempos de incertidumbre”. El octavo artículo se titula, La incertidumbre 
de las salas cinematográficas y el crecimiento del streaming ante la pandemia CO-
VID-19 , que es de la autoría de Isabel Lincoln Strange Reséndez. La investigación 
analiza las consecuencias del cierre de las salas cinematográficas como conse-
cuencia de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. “Esta crisis se ve reflejada 
no solo en las pérdidas económicas sino también en la dinámica de la relación 
entre el espectador y el filme”. La autora contrapone un análisis sobre el aumento 
de suscriptores a las plataformas streaming y los diversos efectos de este consu-
mo desde las terorias de P. Sorlin, G. Lipovetsky, C. Scolari y Umberto Eco, entre 
otros. El noveno artículo se titula Las noticias falsas (fake news), la desinforma-
ción y la infodemia durante la pandemia COVID-19 , que es de la autoría de José Luis 
Vázquez Luna. Este artículo es una investigación documental con carácter des-
criptivo, con una metodología cualitativa e interpretativa. El objetivo que busca 
“es analizar cómo se ha difundido la información sobre la pandemia de la CO-
VID-19 dando paso a la llamada infodemia, cómo las noticias falsas (fake news) 
han sido difundidas a través de las redes sociales, y cuáles han sido las estrategias 
implementadas por diferentes autoridades y sitios de Internet para combatirlas 
y disminuir su impacto en la sociedad”. El autor propone una alfabetización digi-
tal para que las personas identifiquen la información confiable y segura, y en 
consecuencia puede con criterio descartar noticias falsas. El décimo artículo lleva 
por título, Pensando y actuando en red. Análisis del hashtag #QuédateEnCasa en 
México, que es de la autoría de Raul Anthony Olmedo Neri. El autor utiliza la he-
rramienta del Análisis de Redes Sociales (arS) con la finalidad de explicar los 
efectos del hashtag #QuédateEnCasa, “así como aquellos perfiles (nodos) que 
dentro de ese entramado de interacciones se han posicionado dentro del flujo de 
información a partir de la cantidad de vínculos que poseen, de su capacidad de 
diseminar la información, así como el nivel de cohesión que se ha generado en 
dicha red”; de esta forma el autor evalúa la estrategia de comunicación “del go-
bierno mexicano para diseminar información oficial en la sociedad sobre el im-
pacto de este reto epidemiológico”. El onceavo artículo se titula, Comunicación 
lineal, dinámica y productiva en restaurantes: análisis de noticias antes y durante 
la COVID-19 en México y España, el cual es de la autoriá de María Dolores Lozano 
Gutiérrez. La autora compara los niveles de “comunicación lineal, dinámica y pro-
ductiva antes y durante la COVID-19 en noticias de México y España con las pala-
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bras restaurante y comunicación en la plataforma Google de enero a mayo de 
2020”; con el objetivo analizar las estrategia comunicativas del fenómeno que 
abarca la realidad de sector restaurantero. El estudio lo realiza desde la identifi-
cación de categorías como “comunicación de tipo lineal, dinámica o productiva a 
partir de la Teoría de la Comunicación Productiva de Abraham Nosnik”.

COOrDInaCIón eDItOrIal
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Resumen 

En este texto presentamos una primera exploración al análisis del discurso 
y sus efectos de sentido en la pandemia de la COVID-19 . En este ejercicio de 
exploración proponemos un marco teórico y contextual que incluya el estudio 
de las funciones comunicativas de algunas prácticas discursivas que en el caso 
de la pandemia han sido abundantes y muy diversificadas en su materialidad, 
actores, canales y efectos. En la discusión teórica del trabajo nos centramos 
en las funciones metalingüística, referencial y emotiva, de las que desprende-
mos una reflexión que nos permita caracterizar la complejidad discursiva de 
la pandemia.

A nivel más específico presentamos algunas características generales del 
discurso de la autoridad en su intento por justificar/legitimar su interpreta-
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ción y tratamiento político, sanitario y comunicativo, así como gestionar los 
efectos de su acción. 

Palabras clave: comunicación sanitaria, discurso político, funciones comuni-
cativas, semiótica social, biopolítica.

AbstRAct 

In this text, we present a first exploration of discourse analysis and its meaning 
effects in the COVID-19 pandemic. In this exploration exercise we propose a 
theoretical and contextual framework that includes the study of the communi-
cative functions of some discursive practices that in the case of the pandemic 
have been abundant and highly diversified in their materiality, actors, channels 
and effects. In the theoretical discussion of the work we focus on the metalin-
guistic, referential and emotional functions, from which we derive a reflection 
that allows us to characterize the discursive complexity of the pandemic.

At a more specific level, we present some general characteristics of the 
authority’s discourse in its attempt to justify/legitimize its interpretation and 
political, health, and communication treatment, as well as to manage the effects 
of its action.

Keywords: health communication, political discourse, communicative func-
tions, social semiotics, biopolitics.

IntRoduccIón 

Al momento de escribir este texto, la lucha contra el coronavirus dista de ter-
minar. México se ha colocado ya con más de 30 mil muertes, y seguramente 

que al momento de la lectura habrá miles más; es ya el quinto país, y viene ahora 
el reparto de culpas, las explicaciones-justificaciones de los datos de la autoridad. 
Empero, después de Asia y Europa, desde hace semanas el foco de la pandemia es 
el hemisferio americano, con ee.UU. y Brasil a la cabeza.

En ciencias sociales resulta difícil hacer una reflexión “científica” aun en el 
“ojo del huracán”. Todavía no salimos del estupor y acaso solamente hallamos a 
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identificar algunas reverberaciones del sentido. Aún ahora todo es suposición del 
antes-después en la vida social, cultural, comunicativa. 

El texto tiene un carácter básicamente exploratorio que nos ayude a identi-
ficar algunas variables más específicas para un segundo momento descriptivo; 
esto es importante subrayarlo y el lector lo podrá reconocer. Para esta primera 
parte tomamos un cuerpo muy específico de discursos-textos que nos permita 
adentrarnos a algunas de nuestras intuiciones e hipótesis de lectura. Al acercar-
nos a estos textos tomamos algunas de las preguntas clásicas de la semiótica y 
los estudios discursivos: ¿cuáles son los tópicos dominantes?, ¿cuál es la estruc-
tura del discurso?, ¿el tipo de presencia del enunciador(es) dentro del discurso?, 
¿cómo se construyen los objetos de referencia?, ¿hay presencia de elementos de 
intertextualidad? Uno de los objetivos es también identificar y cómo se da esa 
construcción del enunciador sujeto modal del querer, deber, poder y saber que 
es también una pregunta básica de orientaciones discursivas en diálogo con la 
semiótica, como la explicada en su manual clásico por Lozano, Peñamarín y Abril 
(1997 , p. 75) y que en este concepto seguimos. 

En este trabajo buscamos por una parte ir construyendo marco teórico, con-
textual de las prácticas comunicativas dentro de la situación particular de la pan-
demia; en segundo lugar, exploramos el uso del lenguaje que ha hecho la autori-
dad a partir de una de sus estrategias y recursos como las conferencias de prensa 
que al momento de escribir este texto siguen dándose diariamente a las 19 horas y 
son ampliamente transmitidas. Más que hallazgos queremos tomar las funciones 
típicas de Roman Jakobson (1981) como punto de partida para describir algunos 
rasgos que han tenido las prácticas discursivas durante la pandemia; en el apar-
tado correspondiente ejemplificamos tres de las seis funciones. 

Dentro de la propuesta de lectura de las famosas conferencias de prensa del 
subsecretario de salud Hugo López-Gatell (a partir de ahora HlG), partimos 
del supuesto que una de las funciones fundamentales más que propiamente 
referencial (dar cuenta de lo que pasa) y metalingüística (explicar cuestiones 
médicas y sanitarias) ha sido sobre todo la emotiva y persuasiva, en el senti-
do de justificar y legitimar su información, su perspectiva de la enfermedad, 
gestionar los datos sobre certidumbre en la información respecto a los datos 
dados por la autoridad, (Cf. Campos, 2020) y justificar la estrategia para abatir 
la pandemia.
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estAdo de lA cuestIón

Si bien los estudios y ensayos sobre el tratamiento de la información en torno al 
COVID-19 se desarrolla de manera muy reciente, tenemos que recurrir al antece-
dente más cercano respecto a una pandemia como fue la de la “fiebre porcina” 
o del H1N1 (2009-2010) en trabajos como los de Pineda y Cabeza (2014) o Nes-
pereira (2014) que ya abarcan temas como la definición de la pandemia en tanto 
crisis de comunicación. Ya en el contexto específico del 2020 tenemos diferentes 
aproximaciones. Resulta difícil para las ciencias sociales tener una perspectiva 
del impacto social, cultural, político en todas sus consecuencias. En la antología de 
textos dirigido por Grimson (2020), y en donde escriben importantes académicos 
argentinos que intentan hacer un boceto del mural antropológico, epistémico, 
moral que ha implicado esta pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 . 

A nivel internacional hemos identificado algunos trabajos que en distintos 
países comienzan abordar el discurso de la pandemia, sobre todo a partir del es-
tudio de la autoridad sanitaria en cada país: En primer lugar tenemos el trabajo 
realizado por Marie Chan Sun y Claude Bernarde Lan (2020) acerca de la res-
puesta del sistema público en las africanas Islas Mauricio y en donde describe la 
respuesta discursiva del sistema de salud pública y la efectividad de las medidas 
emprendidas para contener el brote. En lo general sometieron a análisis cualita-
tivo y cuantitativo la gran cantidad de información que recolectaron entre enero 
y mayo de 2020 . Hicieron una tipología de los temas y subtemas. Dentro de las 
estrategias de comunicación que estudiaron están la manera que la estrategia gu-
bernamental involucraba a la población; los combates contra la información falsa, 
en lo general la estrategia de control ante los brotes de la COVID-9 . En realidad, 
este trabajo más que profundizar en el análisis del discurso hace una descripción 
general de lo que sucedió; el texto de Sun y Lan nos permitió reconocer la similitud 
de procesos y temas respecto a otros países, México incluido. A diferencia de la 
opinión dividida en torno a las autoridades federales de salud, el texto de Chan 
y Lan redunda en reconocimiento de la estrategia de autoridad para contener el 
brote, lo que a estas alturas parece impensable en el caso mexicano. 

De otra parte del mundo, el serbio S.M. Jovanovic (2020) analiza el caso de su 
país y hace una fuerte crítica contra la estrategia que el gobierno de Aleksandar 
Vučić ha llevado de la pandemia, entre otras medidas por medio de una presión 
muy fuerte hacia la prensa a la que ha logrado maniatar. El texto de Jovanovic da 
cuenta de cómo inicialmente la autoridad no tomó en serio la amenaza del coro-
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navirus e incluso encabezó el humor respecto al peligro del virus. Por otra parte, 
los medios oficialistas critican a la oposición a la cual acusaron de utilizar la pan-
demia para derrocar al gobierno. En su análisis Jovanovic expone los recursos po-
líticos del gobierno para sacar beneficio político y atacar a sus adversarios a raíz 
de la pandemia. El texto analiza la respuesta autoritaria de un gobierno criticado 
socialmente en su país por un alejado tratamiento profesional de la situación. 

En el caso de autores mexicanos que persigan un objetivo discursivo cabe se-
ñalar dos trabajos: en primer lugar, Laura Hernández (2020), quien hace digresio-
nes desde la ética y filosofía del lenguaje en primer lugar sobre la idea de “verdad” 
en el discurso científico. La verdad puede tener varias dimensiones: su compo-
nente objetivo y científico que no depende de quién enuncia; y el componente 
comunicativo que remite al tema de la verdad, de quien se puede equivocar, o de 
quien sabiendo que no es verdad dice algo porque busca un propósito específico. 
Hernández analiza lo que llama “discursos de la vida” y de la “muerte”, subraya la 
importancia de leer la correlación entre el lenguaje y los hechos del mundo ba-
sado en una ética que comprometa al enunciador a ser sincero, a no equivocarse. 
La actitud egoísta está vinculada al miedo, donde solamente les preocupa a los 
participantes sobrevivir sin importar lo que ello implique; este es un discurso 
monologante que busca vencer al otro; a diferencia de una actitud más esperan-
zadora que tiene siempre una voz colectiva y es eminentemente dialógico, porque 
busca el bien común. Para Hernández el “discurso del miedo” es “fascista” por-
que impide la fraternidad y la libertad, y reduce a los hablantes a una especie de 
condición animal que hace perder la confianza en el grupo humano y en el otro. 

La segunda reflexión es de Pedro Reygadas (2020), quien analiza la coyuntura 
del coronavirus como un elemento argumentativo dirigido a desplegar mundial-
mente una idea del miedo a través de la estrategia discursiva del control sanitario 
y político (también definido como biopolítico y necropolítico) orientado al be-
neficio del capital por medio de la pan-medicalización de la vida. Para Reygadas 
es importante aprender a recuperar la libertad de la comunidad y orientarnos al 
buen-vivir del placer y la alegría. Reygadas ejemplifica las consecuencias patriar-
cales, bio-políticas de la pandemia como el incremento de la violencia doméstica 
en la reclusión casera obligatoria. A nivel del discurso, la principal estrategia ha 
sido la del miedo que este autor ve como parte del ejercicio de los estados discipli-
narias empeñados en difundir y ejercer una idea del control basado en una fuerte 
recuperación de un virus definido como letal, muy contagioso, etcétera. 
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mARco teóRIco y contextuAl 

Nuestro primer enunciado teórico es considerar a una enfermedad no solamente 
como una consecuencia médica sino comunicativa y discursiva (Bañón, 2007). 
Con la enfermedad y la salud se producen discurso, estilos de comunicación, se 
fundamentan explicaciones, y se legitiman perspectivas, estrategias de atención. 
Bañón sugiere otros asuntos, ver cómo se forma el debate social como hipergé-
nero, temas extensos articulados en el debate social dentro de macro-procesos 
comunicativos, es decir prácticas sociales que tienen una repercusión sobre la 
salud, las enfermedades colectivas y sobre la concepción implicada en estos es-
tados. 

La idea de enfermedad y salud pueden verse como construcciones socia-
les de la realidad. Recordamos el clásico Eliseo Verón (1987) donde analiza las 
consecuencias informativas en la prensa francesa derivado de una explosión 
de una central nuclear en Harrisburg, Pensilvania, ee.UU. Three Miles Island el 
28 de marzo de 1979 . En este libro el famoso semiólogo intenta desmontar la 
aparente neutralidad de términos como hechos, dato, experiencia y quiere estu-
diar los malentendidos entre el orden individual y el colectivo es una sociedad 
por entonces en creciente mediatización, pero que no sospechaba aun lo que 
con la irrupción de internet acontecería. De esa manera uno de los objetivos de 
todo análisis semiótico y discursivo es explicar algunos mecanismos de las in-
teracciones, de la difusión y del uso de la lengua dentro de lo que ampliamente 
podemos llamar “construcción social de la realidad”. 

En el caso de la enfermedad conocida como COVID-19 producida por el virus 
SARS- CoV-2 el primer reto es definirla, ¿es una “enfermedad rara” de acuerdo con 
la acepción de Bañón? Por una parte, el COVID-19 es una modalidad de neumonía, 
no necesariamente tan letal y muy fácil de contagiar; por otra parte, es sí una en-
fermedad que al momento de escribir sigue matando miles de personas, sin una 
vacuna que lo impida.

Dentro de la discusión hay que ver como legitima-deslegitima una enfer-
medad, de un grupo hacia otro, o bien de un enunciador en particular. Lo que 
principalmente ocurre es la deslegitimación. Aquí los discursos en torno a una 
enfermedad (como la COVID-19) se pueden analizar a la manera de una ideo-
logía donde los enunciadores intentan legitimar su perspectiva y visión. Este 
componente ideológico es fundamental porque generalmente los enunciadores 
quieren validar y legitimar sus puntos de vista y perspetiva. En una época de 
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crisis, incertidumbre, los enunciadores quieren tener el control sobre las inter-
pretaciones como una forma de hacerse valer ante sus distintos enunciatarios. 
Cada actor se mueve dentro de un sistema de intereses: la autoridad sanitaria, 
los mediadores periodistas, los comentaristas, el integrante más activo de un 
grupo cualquier de WhatsApp, o la manera como cualquier persona resume su 
información, temores e hipótesis del virus y la pandemia a cualquier conocido 
o amistad. Cada enunciador quiere legitimar su visión y hacerla-parecer válida, 
coherente y legítima. En el caso particular de la autoridad se suma la necesidad 
de construirse esencialmente como sujeto del control, y sujeto del poder en el 
ejercicio hegemónico de ser el responsable en la difusión de información bási-
ca y de justificar la toma de las acciones que permitan gestionar la atención a 
enfermedad, víctimas, y sociedad en general. 

Dos elementos teóricos y contextuales que queremos añadir tienen que ver 
con el primero de la idea de discurso no restringido a la materialidad verbal, sino 
como un fenómeno triádico que recuperamos de la perspectiva discursiva clásica 
de Fairclough (1992), quien desea superar la idea de discurso como simple suma 
<texto + contexto>. En ese sentido el objeto básico de nuestra reflexión es ver 
la conformación “tridimensional” de la pandemia COVID-19 como un conjunto 
de prácticas discursivas que pasan, como explica Fairclough en su texto de los 
noventa, del análisis lingüístico de textos (en caso su materialidad sea verbal u 
oral), a la práctica discursiva como “interacción” de procesos producción-distri-
bución-consumo, a la dimensión social que atañe cuestiones como el estudio de 
las circunstancias institucionales, organizativas de los hechos discursivos, para 
ver cómo moldean la naturaleza de la práctica discursiva. Es decir, el análisis del 
discurso no puede quedarse únicamente en el texto o en el contexto y debe al 
menos suponer la relación entre estos tres niveles: texto, práctica comunicativa, 
y contexto. 

metodologíA

Entendemos la metodología como una serie de prácticas de investigación que 
nos permiten relacionar un procedimiento analítico con un planteamiento parti-
cular y específico cuya finalidad es responder una pregunta de investigación (en 
relación con enunciados de partida, objetivos) para abonar en la comprensión y 
explicación de la realidad social, en los estudios de comunicación con un “punto 
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de vista” comunicativo. Otro elemento dentro del planteamiento es identificar el 
tipo de diseño de investigación que en nuestro caso es exploratoria para luego 
intentar describir algunas variables comunicativas. 

Del procedimiento a realizar en esta primera parte exploratoria hay que hacer 
un inventario de expresiones comunicativas. En el apartado anterior presenta-
mos una tipología de actores hecha por Bañón, cada uno de los cuales emite una 
serie de mensajes, usa canales diferenciados y tiene interlocutores principales y 
secundarios. 

Ya hemos citado a Bañón que de hecho hace una propuesta particular en su 
trabajo citado y que incluye primero estudiar cómo los distintos enunciadores 
(médicos, políticos, periodistas) nombran la enfermedad. En segundo lugar, un 
análisis de los actores implicados de Bañón que pueden incluir las personas en-
fermas y quienes les apoyan; los científicos, médicos, especialistas, personal de 
enfermería; los políticos, industrias farmacéuticas, etc., entre otros. El último 
punto que propone Bañón en el estudio básico de estas “enfermedades raras” 
es estudiar las valoraciones axiológicas de éstas, las cuales se pueden analizar 
a través de distintos aspectos específicos como la manera de diferenciar entre 
quienes están enfermos y quienes no lo están, la adscripción del enunciador y la 
manera como el hablante se implica en el debate (de manera positiva o negativa, 
o bien de acuerdo con alguna función comunicativa en particular).

Un segundo tipo de práctica de investigación que de hecho desarrollamos en 
la discusión del punto 6. Se trata de explotar las posibilidades heurísticas de la 
perspectiva clásica de las funciones comunicativas de Roman Jakobson, expues-
tas en el último texto de sus célebres Ensayos de lingüísticas general, muy abun-
dantemente comentados (MacDonald, 2017) y criticados1. En nuestro caso estas 
funciones nos permiten un horizonte de discusión para interrogar un cuerpo de 
textos donde más que identificar las funciones dominantes y secundarias, quere-
mos tomarlas como punto de partida para explorar los usos de la comunicación 
específicamente en el sistema enunciativo dominante de salud pública mexicana2 
que fundamenta y legitima su perspectiva sobre la definición de la enfermedad, 
la pandemia, pero sobre todo de la estrategia y de los métodos para abordarla. 

1 Por ejemplo, las hechas por Julieta Haidar y antes por Catherine Kerbrat-Orecchioni.
2 Establecemos una diferencia teórica entre la instancia enunciativa del sistema de salud con sus 
enunciadores, y quien es el enunciador-hablante más conocido HlG. Son dos planos que por el nivel 
del análisis al momento no hemos diferenciado de todo, y estamos todavía en la centralidad de HlG 
como el centro de esa instancia. 
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En ese sentido adelantamos que las funciones comunicativas articuladoras de las 
conferencias de prensa no han sido tanto la metalingüística o referencial, como 
la emotiva y persuasiva. 

La producción de discursos de la autoridad sanitaria ha sido muy abundan-
te. Si bien estas fueron muy difundidas. Las conferencias diarias comenzaron 
el 23 de marzo; al momento hay una extensa muestra de casi 150 conferencias 
que generalmente son extensas. Estas conferencias han pasado por altibajos, y 
recientemente más por “bajos” como demuestra la disminución de credibilidad 
o hasta el día en el que según Grecko (2020) hicieron enojar por primera vez 
al paciente y científico expositor HlG, a lo que se suma la sobreexposición fre-
cuentemente cuestionada por fenómenos que teóricamente pasarían (“aplanar 
la curva”) y que no han sucedido. De un inicio muy exitoso (Cf. Landeros, 2020) 
al menos por el “rating” alcanzado, semanas después incluso organizaciones 
como Fundación para promoción del altruismo promovieron un amparo para 
pedir que un juez suspendiera las conferencias de prensa, lo que finalmente no 
se logró. Y notas de prensa que frecuentemente cuestionan esa relación entre lo 
dicho y las cifras como en la nota de Andrea Navarro (2000) en la que muestra 
a HlG ciertamente en su ejercicio por acercar la interpretación que presenta 
—siempre bien articulada— con los datos. Ayudantes y Oponentes3 guardan ar-
gumentos: los primeros subrayan la habilidad explicativa de HlG , los segundos 
que esos rasgos han funcionado como ocultamiento del tamaño de crisis y su 
consecuencia en vidas. 

Un primer texto a revisar es el 28 de febrero con la presentación del Comité 
de seguridad para la salud y cerramos esta primera parte con el 25 de junio, 
fecha preliminar dicha por el funcionario para el fin de la pandemia. Partimos 
de reconocer a las conferencias de prensa como un hacer-valer de la autoridad 
respecto a su abordaje, métodos y perspectiva, lo que con fundamento o no, va 
ser cuestionado por los periodistas, sobre todo conforme avance la pandemia 
y sea más fácil identificar diferencias, desajustas en la información presentada 
por la autoridad, al menos en esta estrategia, que justamente por su importan-
cia, es la que hemos tomado de “puerta de entrada”, si cabe la metáfora, para el 
ingente universo discursivo de prácticas comunicativas a desarrollar en meses 
siguientes. 

3 De hecho, a lo largo de trabajo usamos conceptos deudores de la semiótica narrativa de Greimas, 
ya como los hemos explicado en la referencia a Lozano, Peñamarín y Abril (1997). 
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En nuestra fase exploratoria se trata básicamente de reconocer las caracterís-
ticas generales del uso del lenguaje en algunas conferencias de prensa. Y reflexio-
nar también sobre la manera en que se imbrican las funciones comunicativas, y las 
tensiones particulares que hay entre las funciones referencial, metalingüística, 
persuasiva y emotiva que retomamos en el punto 6 .

InIcIAndo el AnálIsIs y ResultAdos pRelImInARes  
de lA fAse exploRAtoRIA

A partir del viernes 28 de febrero, el funcionario ha dado a conocer todos los días, 
más de la centena de conferencias de prensa. El 14 de marzo HlG anuncia el de-
sarrollo de la Jornada Nacional de Sana Distancia que iría del lunes 23 de marzo 
al 19 de abril. El 8 de abril presentan en “Modelo Centinela” para el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica el cual de hecho ya había sido creado en 2006 , méto-
do de monitoreo para enfermedades recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que consiste en recolectar, unificar y corroborar información 
epidemiológica para su análisis y así generar información estadística mediante 
un grupo reducido de unidades de monitoreo denominadas sitios centinela. El 13 
de abril se muestra que la letalidad del coronavirus en México es alarmante, con 
5 .1% para jóvenes mayores de 25 años, mientras en España era menor a 1 .4% para 
el mismo. El 20 de abril HlG postea en su Twitter que “vamos bien” en un intento 
que a partir de entonces será constante respecto a la adaptación de las cifras con 
la interpretación. Al día siguiente la Secretaría de Salud anunció la fase 3 de la 
pandemia y en la Ciudad de México se cerraron espacios públicos en alcaldías 
como parques y jardines, incluida la plancha del Zócalo. 

No resulta difícil ver las características de esas conferencias plagadas de citas, 
estadísticas y referencias que, sobre todo, más que “informar”, buscan construir 
confianza, generar asentimiento y transmitir la impresión de que el gobierno está 
haciendo su trabajo. Además, el enunciador principal, que no único, HlG tiene que 
lidiar con la mediación política del presidente menos proclive a aceptar recomen-
daciones de la OMS y hacer una interpretación libre de datos y estrategias, como 
el uso del cubrebocas al que el presidente López Obrador ha mostrado resistencia. 
Si bien como señala Melesio (2020), HlG tiene habilidades para generar confian-
za además de presentar estrategias algo no frecuente en los mensajes políticos: 
datos, elocución mezclado con conciencia de género, precisión en la articulación 
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y un discurso generalmente impecable en su retórica; de hecho, Melesio reconoce 
adicionalmente que HlG ha mostrado humildad cuando corrige errores, pero igual-
mente cuestiona la dificultad de mantener la presión política y la atención por tanto 
tiempo, y la dificultad que en ese nivel de exposición no se incurra en imprecisiones, 
traslapes, inexactitudes que sobre todo la prensa va cuestionando más conforme 
avanza la línea de tiempo de una pandemia, en la que también hay cruces de interpre-
tación y poca claridad sobre el punto en el que la sociedad se encuentra realmente. 

En la conferencia del 28 de febrero hay un componente indicativo del tipo de 
información que van a presentar. Los temas atendidos fueron principalmente 
la presentación del Comité para la seguridad en salud, el panorama de México, 
seguido de los antecedentes del virus, además de la explicación sobre el plan 
a desarrollar de acuerdo con los posibles escenarios. La construcción del co-
mité se presenta como algo planeado, organizado4 que incluso no se reconoce 
como emergencia en este primer momento en el que ha aparecido el primero 
caso. En este caso vemos a la autoridad subordinando a las condiciones dentro 
de los recursos para presentar dentro de acciones que suponen el control: se 
muestran escenarios, se hace un plan. La autoridad se presenta también como 
una totalidad articulada donde participan varias instancias, esto porque uno de 
los objetivos discursivos es la presentación de un comité que incluye instancias 
muy diversas como PeMeX y que han tenido reuniones previas, se están prepa-
rando. La manera de presentar la información5 refleja una clara división entre 
un “nosotros” (quienes decimos lo que es útil y presentamos, informamos), y 
un “otros” (a quienes se informa) en lo que quiere ser un tipo de relación parti-
cular y específica. Lo interesante discursivamente de esta primera conferencia 
de prensa es que es el punto del que parte la autoridad en sus condiciones de 
poder y saber. Así indica en la conferencia del 29 de febrero en donde se señala 
que se quiere ayudar a la población a comprender el fenómeno6. 

4 “Primero, quiero dejarlo muy en claro, resolvimos que esto no se establece como una emergen-
cia, no hay una emergencia relacionada con la entrada de coronavirus 2019 a México. Analizamos 
cuidadosamente el plan de preparación que, como ustedes saben y lo hemos dicho, hemos estado 
formulando y desarrollando a lo largo de los dos meses anteriores, desde que empezó esta epidemia 
en China y también la evidencia sobre la evaluación de riesgos, tanto a nivel global como a nivel 
nacional, por la entrada de estos casos iniciales de coronavirus”. (Versión estenográfica Conferencia 
de prensa. Secretaría de Salud. Informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México, 28 de febrero de 
2020, p. 2). 
5 “Hoy tenemos algunas cosas que informar que son útiles”, 28 de febrero.
6 “Vamos a dar algunas consideraciones generales para seguir ayudando a la población a atender 
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En lo general el enunciador muestran gráficas, las señalan, marcan números 
y los explican; estamos ante el horizonte explicativo de los fallecidos, infectados, 
y eventuales comparaciones en otros países para paliar la interpretación que se 
pueda tener del caso mexicano. También el enunciador utiliza estrategias retó-
ricas como la constante formulación de preguntas que luego responde, o la clara 
explicación respecto a fenómenos donde establece matices, unidades, etc.7, de 
manera particular el 29 de febrero.

Uno de los aspectos más subrayados es el hecho que la capacidad hospitalaria 
no se ha desbordado8, es importante en ese sentido reforzar la idea del control, 
y de la consistencia —hasta donde sea posible— entre la “estrategia” o más pro-
piamente las acciones emprendidas y los resultados generalmente presentados 
numéricamente, y donde con frecuencia se apela a las matemáticas como elemen-
tos de fundamentación y certeza, hasta en supuestos de la autoridad como cuando 
ofrece otro horizonte estimado de finalización de la pandemia9.

De las conferencias de prensa de nuestra muestra tal vez la más polémica fue 
la del 25 de junio. El enunciador intenta ofrecer elementos de la nueva normali-
dad; un intento por restituir cierta confianza que parece declinar; así se enlista 
lo que se puede paulatinamente abrir y lo que no. Hay un reto por definir todo, 
los principios y códigos básicos de una nueva convivencia basada en semáforos, 
indicaciones, regulaciones específicas de aforo, estilos de interacción que hay 
que mantener. El enunciador justifica, compara con lo que pasa en otras partes 
del mundo10. 

qué significa este fenómeno, qué tanto debe o no preocuparse o más bien ocuparse de prevenirlo en 
sí mismo” (29 de febrero, p. 1). 
7 “Ahora, lo que quiero destacar hoy es que como es una enfermedad de corta duración, ¿qué signi-
fica tener 85 mil casos acumulados?, ¿significa que ahí mismo hay en este instante 85 mil personas 
con enfermedad y produciendo infecciones? No, porque la enorme mayoría ya se curó” (29 de febre-
ro, p. 2).
8 “Pasemos al grupo de ocupación disponibilidad hospitalaria, 98 por ciento de la notificación […], 
(25 de junio, p. 8).
9 “[…] una vez que empezó la epidemia el 28 de febrero del 2020, ésta se prolongará al menos hasta 
octubre del 2020, de acuerdo a las predicciones matemáticas” (25 de junio, p. 15).
10 “Tenemos ya prácticamente tres semanas en donde la epidemia, la pandemia en este caso, de 
nivel internacional se mantiene activa, no ha crecido, pero tampoco ha disminuido” (25 de junio).
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AnálIsIs y dIscusIón 

Hemos mencionado que una herramienta exploratoria de estudio es reconocer 
las funciones y niveles de la comunicación, las cuales no se excluyen, sino se com-
pletan: En un primer nivel la información es originalmente sanitaria, científica 
(que corresponde a la función meta-lingüística de acuerdo con la célebre tipo-
logía de Roman Jakobson), pasa a otras dimensiones, de humorístico a lo real, 
y muchas veces memes, cadenas, ríos diarios de WhatsApp con distintos usos y 
recursos de dramatización; esos materiales en sí mismos serían objeto de estudio 
por el valor que representan como elementos interpretativos de la experiencia 
e interacciones de algunos sectores de la población. De las seis funciones de Jak-
obson, por tema de espacio introducimos elementos de discusión a tres de ellas. 

Las adaptaciones de la función metalingüística 

La primera operación y base de la explicación que supone esta función es cómo 
nombramos las cosas. Este es un fenómeno que se dan toda nueva enfermedad 
o “enfermedad rara”, cuyo significado ya hemos precisado. Así la primera tarea 
de los enunciadores que se quieren posicionar en el debate social de este nuevo 
virus tienen que atender la guerra de nombres: “coronavirus” del mercado de 
mariscos de Wuhan, #coronavirus, 2019nCov, el virus chino, el SARS-CoV-2, al 
COVID ¿la COVID?, ¿el COVID? “Nombrar” es mapear, es establecer categorías de 
comprensión y estudio; no es solamente definir, sino en el caso de nuevas reali-
dades, es el primer paso para “controlar”, por ello no es casual esa operación de 
toda instancia de poder (medios masivos, periodistas, funcionarios autoridades 
sanitarias, etc.). Así el primer reto de los enunciadores es superar las confu-
siones en cuanto a la definición y las causas que luego puedan ser sometidas a 
estrategias discursivas. 

Las conferencias de prensa del ahora famoso subsecretario de salud HlG se 
han caracterizado por incorporar la explicación científica. Toda información cien-
tífica tiene al menos dos niveles básicos: el de la difusión (comunicación entre 
pares) y de divulgación (mucho más amplia). Debido a las necesidades de infor-
mación, la divulgación ha sido fundamental, no solamente dar a conocer algo, 
sino formular desde ahí, previsiones, instrucciones, generar manuales o carteles 
que resuman información. A nivel semiótico la comunicación señalética ha sido 
fundamental: qué hacer concretamente, sin sospechas, dudas o simbolismos, lo 
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que te indica hacia dónde debes dirigirte, y lo más importante, no es susceptible 
de interpretaciones adicionales.

De todas las prácticas comunicativas quizá la más importante durante la pan-
demia ha sido las centenas de conferencias de prensa HlG , de quien se ha desta-
cado su impronta médica y científica, pero que en el proceso ha enfrentado retos 
comunicativos, en primer lugar, con los periodistas con quienes diariamente tie-
ne que dialogar, y luego corregir sobre lo que éstos le han interpretado. HGL ha 
sido no solo enunciador médico, sino también como depositario de esa dinámica 
afectiva por ello la construcción interpretativa pasa por idolatría, humor, manejo 
mediático, discurso político y sanitario que convergen; es el héroe y el villano, 
el científico sanador y “Frankenstein mediático”. Este componente semiótico es 
interesante por los matices y formas que adquieren, que de hecho darían para un 
análisis aparte que en sí mismo condensan la diversidad que objetos de referencia 
han tenido durante estos meses de particular actividad digital a través de men-
sajería instantánea y redes sociales, que han sido paliativos dentro de los niveles 
de confinamientos que se han impuesto, y que al momento de escribir, de manera 
asimétrica se intentan revertir hacia la “nueva normalidad”, otra vez un caso de 
objeto de referencia que remotamente asociamos con el ejercicio hermenéutico 
iniciado en el “nuevo mundo” por Colón. 

Problemas de la dimensión referencial

En ese sentido, ¿qué quiere decir la “verdad” científica?, ¿qué significa “tener” o 
“decir” la verdad sobre los hechos asociados al COVID-19? En la pandemia, varios 
países han enfrentado la información sanitaria y la política, si bien esto ha sido 
claro en el caso mexicano entre el presidente López Obrador y HlG , igualmente ha 
pasado con ee.UU. con el presidente Trump y el director gubernamental del Insti-
tuto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de ese país, Anthony Fauci, 
con quien también ha habido diferencias y desajustes en muy distintos asuntos. 
En el caso mexicano, las conferencias de prensa que por casi 150 días han tenido 
lugar a las 19 horas es un informe-reporte que pretende ser científico pero que su 
función dista de ser únicamente referencial o explicativa. 

Luego las preguntas de los reporteros, sino que suelen ser con sospecha, 
son agresivas, parten del principio de duda, y su finalidad más que conocer la 
“verdad” es cuestionar a la autoridad; posteriormente lo que el televidente, el 
radioescucha o el lector revisen en sus medios es una interpretación a lo dicho. 
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Hay una crítica permanente a estos datos. Cabe preguntarse ¿qué tanta educa-
ción tiene los reporteros para comprender la información científica, frasearla y 
ajustarla más allá de los códigos de la espectacularidad y el info-entretenimien-
to? A diferencia del interlocutor tradicional del periodista que son los políticos 
o voceros, ahora están frente a un epidemiólogo, un científico que requiere otro 
tipo de interacción; ¿sus informes se pueden tratar como certezas indiscutibles? 
De esta manera en la comunicación oficial y en el tratamiento de los medios se 
han dado círculos viciosos de comunicación: lo que se dijo, lo que interpretó y 
lo que se transmitió. 

Los referentes se intensifican de los cuales básicamente tenemos tres que 
participan en eso que Umberto Eco llamó “hiper codificación”, es decir un claro 
acendramiento de lo que podría ser un referente más. Estos tres macro signos 
son: (a) el cubrebocas como macro-signo en donde se critica la falta de uso al 
tapabocas; se tergiversa lo que se dice y él tiene que salir a hacer aclaraciones; 
(b) el lavado de manos y (c) la distancia física o distancia social, que se condensa 
en “Susana Distancia”, heroína artificial, gubernamental, motivo de memes y dra-
matizaciones entre trágicas y cómicas, como el video del municipio de Metepec, 
Estado de México11 que se coloca entre el humor involuntario y la eficacia didác-
tica para difundir un elemento fundamental de la contención del virus a partir de 
la distancia social. 

La emoción como control. Hacia la biopolítica del miedo 

De las funciones comunicativas sin duda una de las más importantes ha sido la 
emotiva. En tiempos de incertidumbre, las personas toman decisiones con base 
en lo que sienten e interiorizan. Lo emocional no se reduce a los temores guber-
namentales o los privados, a las reacciones de guía bioética que reconocen aten-
derán prioritariamente a jóvenes en lugar de personas mayores. El componente 
emocional también se relaciona con el consumo de información (excesivo, des-
organizado, de fuentes muy diversas y con distintos grados de verosimilitud). El 
papel de las “falsas noticias” adquiere un estatuto particular dentro de la ecología 
comunicativa. Se imponen preguntas adicionales: ¿cómo rastrear las emociones?, 
¿cómo opera la emoción con la abundancia de información, y también con la des-

11 Presenta Metepec, EdoMex, su versión de “Susana Distancia”, video subido el 7 abril de 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=wqPHaXZjy9U 

https://www.youtube.com/watch?v=wqPHaXZjy9U 
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información?, ¿cómo captar el tipo de interés que hay atrás (falsas noticias, rumor 
y qué distinción tiene con falsa noticia)?, ¿cómo construir la credibilidad? 

La emoción no es algo que ocasionalmente aparece en un discurso, es una 
dimensión transversal en la comunicación relacionada con otras funciones psi-
cológicas como la percepción, la memoria, la cognición. Generalmente razón y 
emoción se han visto históricamente como opuestas, pero hoy sabemos gracias a 
la biología del cerebro lo importante de la emoción en las interacciones. Haidar 
(2006 , pp. 55-60) hace una larga explicación de la emoción en los estudios del 
discurso, y propone ver a la emoción de acuerdo con varios procesos como los 
estados mentales; el enunciado de la emoción; el nivel de designación de la emo-
ción (si es directa o indirecta); si la emoción es implícita o explícita; la relación 
entre topos y emoción. 

Ya mencionamos en el estado del arte el abordaje crítico que Pedro Reygadas 
ve como una estrategia de manipulación global respecto al miedo, a través de la 
amplificación del virus. Como Reygadas la politóloga Pilar Calveiro (2020) tam-
bién sugiere un abordaje biopolítico que llevan a reconsiderar lo que significa el 
control durante la pandemia. Un aliado a esta política es la dinámica del miedo (del 
contagio, de la muerte, de no saber lo que va pasar) que podría funcionar como 
una modalidad de “control” sobre las emociones y también sobre el cuerpo (con-
finado, aislado, con instrucciones de evitar el contacto); ese intento de control en 
realidad ha operado en contra debido a las diferencias de opinión, a las tensiones 
entre el discurso científico y político; por otra parte, hay que tomar en cuenta las 
implicaciones del abandono del Estado respecto a los sistemas que salud pública 
y la incapacidad para atender no a la contingencia en su conjunto, sino a una parte 
de ella; de ahí la preocupación actual del colapso de dicho sistema, y el peor esce-
nario del estado mexicano no tanto el tema del contagio como el del colapso del 
sistema de salud pública. De alguna manera las emociones son componentes que 
funcionan también como activadores de estados de ánimo colectivo explícitos o 
tácitos, donde adicionalmente hay una desconfianza respecto al cuestionamiento 
de la sociabilidad y de la capacidad de la autoridad para atender los problemas. La 
pandemia refleja una vulnerabilidad de los sistemas de control, y es curioso como 
señala el filósofo coreano Byung-Chul Han (Clarin.com, 2020), quien analizando 
las implicaciones de la pandemia en oriente y occidente reconoce al liberalismo 
occidental como un obstáculo de control contra algunas libertades individuales 
muy valoradas en occidente y que justamente han sido cuestionadas. No resulta 
casual que China y otras sociedades con sistemas de control disciplinario mucho 
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más efectivos hayan logrado detener la pandemia, en cuanto al número de muer-
tos se refiere respecto a la mayoría de los países en occidente. 

conclusIones pRelImInARes

En nuestro ejercicio exploratorio quedan más pendientes que certezas. Más que 
de conclusiones, podemos ver la viabilidad de nuestras intuiciones preliminares 
adquieren posibilidad o no. De la misma manera nuestro marco metodológico 
pide ajustes a lo que los datos vayan arrojando. En el citado texto de Grimson 
(2020) vemos ya una agenda donde incluso se pone en juego el mismo capitalismo 
contemporáneo como sistema que ha facilitado algunas de las consecuencias de 
la pandemia. Estamos aún en el ojo del huracán, estamos en el campo de la supo-
sición, de indagación, de ajuste a las primeras impresiones y los presagios que 
el mundo político, económico y médico hacen. ¿Qué pasará realmente conforme 
se vaya asentando lo que nombramos con el eufemismo de “nueva normalidad” y 
de la cual solamente atisbar algunos rasgos?, ¿qué es en realidad lo “nuevo”, qué 
quiere decir en sus implicaciones objetivas y subjetivas?, ¿es una nueva forma de 
estar frente a lo natural? Este término demanda recursos retóricos adicionales, 
explicaciones y aclaraciones. Es la primera tarea discursiva que enfrenta en el 
enunciador quien desea erigirse como sujeto de control, cómo nombrar las cosas 
para poderlas explicar, justificar, y someterlas a rituales y rutinas del “orden del 
discurso” sanitario y político. 

El reto que viene es cómo vamos a redefinir los sistemas semióticos: cómo 
comportarnos; qué significa ahora el espacio público, ¿se podrá cohabitar una 
disposición previa a COVID-19 con otra posterior a la pandemia? El supuesto se-
máforo epidemiológico como valor señalético demanda reaprendizajes, lo que 
resulta interpretativamente extraño porque una “señal” como hemos dicho no 
pone en duda su interpretación, pero ahora nos enfrentamos a nuevas señales (un 
semáforo tiene cuatrto colores y no tres, instrucciones cruzadas sobre el uso del 
cubreboca, etc.). La complejidad y novedad del contexto redunda en imprecisión 
de nombre, términos, estrategias sumado a estados de ánimo diversos. A nivel 
enunciativo, la autoridad usa recursos adicionales que le permitan gestionar la 
crisis, manejar el malentendido (constantemente HlG aclara cosas que ya dijo 
en conferencias de prensa previas) y lidiar con lo que inevitablemente excede 
su capacidad de control porque no hay las instituciones, recursos o la voluntad 
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misma para asumir las consecuencias de ciertas medidas; por ello es que hemos 
definido las conferencias de prensa no en su capacidad de “decir” sino en su inten-
to justificar, legitimar su propio hacer, su propio ritual del discurso para que lidie 
—recordando en esta expresión a Michel Foucault— en su pesada materialidad. 

En el estado del arte hemos visto la preocupación de analistas por parte de la 
“pan-medicalización de la sociedad”. ¿Qué interpretación biopolítica se hace de 
eso si caer en las teorías de la conjura, del control total, de la idea de un macro 
engaño gestionado por poderes? El reto de discernir un análisis que nos per-
mita conocer mejor, avanzar como civilización y aprender más efectivamente a 
convivir en una sociedad con tremendas asimetrías dentro de entornos con in-
teracciones y flujos sin precedentes por su cantidad, materialidad y rapidez. La 
reconversión de sistemas semióticos resumidos en el eufemismo “nueva norma-
lidad” pide también un ajuste a las formas del control occidental (y en eso China 
y las sociedades más efectivamente disciplinarias tienen menos preguntas que 
responder), nuevos significados con un caudal enorme de léxico, de contenidos 
que se están readaptando a nuevas realidades. 

¿Qué significa altibajos discursivos? Vemos a la autoridad en su función de 
describir, explicar, interpretar, mostrar hechos pero al mismo tiempo justificar, 
legitimar y validar su perspectiva de los distintos asuntos vinculados a la pande-
mia de la COVID-19. A este momento resulta difícil hacer una evaluación sumaria 
de la autoridad sanitaria en lo general, y del efecto de las conferencias diarias de 
prensa. De acuerdo con algunas notas y resúmenes de encuestas parecería que 
la credibilidad va en descenso. Según la encuestadora Mitofski de Roy Campos 
(2020) quien dice al momento de publicar su encuesta a principios de junio, solo 
el 42% cree en las cifras de la autoridad, lo que de entrada puede cuestionar, 
conforme avanza la línea de tiempo, la efectividad del recurso informativo diario 
que la autoridad espera sea valorados y lo que no supone cuestionar la presunta 
buena voluntad de la autoridad o el intento de informar a la población12, solo que 
al no ceder los datos (o “aplanar la famosa curva” de casos infectados y de muer-
tes) cada vez resulta más difícil a la autoridad conciliar las explicaciones de HlG 

12 Por ejemplo, el canal noticioso de YouTube “Ahí les va”, en su edición del 18 de julio de 2020, 
¿Cómo enfrenta AMLO la pandemia en México? (Más allá de las polarizaciones), vuelve hacer ese re-
cuento de diferencias entre el crecimiento número de infectados y muertos, y las explicaciones o 
justificaciones que cada autoridad realiza, por una parte a nivel ejecutivo, el presidente que todo 
momento dice que sí se está controlando la pandemia; y por la otra, HlG, con otro estilo, en la mis-
ma dirección. https://www.youtube.com/watch?v=UkiBzIjE2Do&t=371s 

https://www.youtube.com/watch?v=UkiBzIjE2Do&t=371s


FunCIOnes COmunICatIVas y altIbajOs DIsCursIVOs De la autOrIDaD sanItarIa en méxICO  33

sobre el presunto desaceleramiento de la pandemia y al mismo tiempo obtener 
efectividad comunicativa (claridad, confianza, verosimilitud, reconocimiento, 
etc.), a lo que adicionalmente se suma la oposición política y grupos adversarios 
contra el gobierno actual y la personalidad del presidente. Si bien tras 150 días 
de ejercicio diario de información la tensión entre legitimidad-verdad siempre 
ha estado presente, cada día la autoridad se enfrenta al reto de hacer-creer-ver-
dadero su presencia, del cual la explicación aparentemente científica comienza 
a cuestionarse tras reiteradas promesas de un “fin” que se alarga. Esta actitud 
ambivalente de la autoridad es el mismo signo de la dificultad —no propia de Mé-
xico— de los sistemas de control por gestionar un hecho que ocurre una vez en el 
siglo; la pandemia de la COVID-19 ha mostrado lo mejor y lo peor como sociedad, 
y a nivel de autoridad también su fragilidad y dificultad, las limitaciones de las 
instituciones para comunicar en el tamaño de una crisis de esta envergadura, en 
la que en todo momento el sistema enunciativo de salud reivindica como un sujeto 
del saber, que tiene limitaciones en los datos y conocimiento; como un sujeto del 
deber, que es cada vez más cuestionada, como un sujeto del poder percibida con 
oscilaciones en su actuar 
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Resumen 

Este trabajo es un primer acercamiento a lo que se ha dado en llamar “infode-
mia”, que incluye rumores, bulos, fake news y mitos, en torno a la pandemia de 
COVID-19.

Se busca como objetivos, en primer lugar, definir los anteriores conceptos 
dentro de la comunicación como necesidad del ser humano, sobre todo en con-
textos de crisis, a través de la consulta de la literatura existente. En segundo 
lugar, se realiza una revisión exploratoria, general e inicial sobre la presencia 
de rumores y fake news en la pandemia de 2020 . 

Ante la multitud de mensajes, fuentes y medios, se optó por estudiar las 
listas de organismos internacionales y medios de comunicación, esto es, lo que 
las fuentes autorizadas señalan como bulos, y se ofrece una primera clasifica-
ción e interpretación.

Los hallazgos muestran que la considerada infodemia, según la OMS  y los 
medios, se centra en las explicaciones no oficiales sobre el origen del virus, 
por un lado y de otro, el contagio y tratamiento no correcto de la enfermedad.

Palabras clave: noticias falsas, rumores, mitos, coronavirus, comunicación.
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AbstRAct

This work is a first approach to what has been called an “infodemic”, which 
includes rumors, fake news and myths, about the COVID-19 pandemic. 

In the first time, the objetive is to define this concepts in communication 
as a human need, especially in crisis contexts, through a review of the existing 
literature. Secondly, an exploratory, general and initial review of the presence 
of rumors and fake news in the 2020 pandemic. 

In the multitude of messages, sources and media, it was decided to study 
the lists of international organizations and the media, that is, what the autho-
rized sources point to as rumors, and a first classification and interpretation 
is offered.

The findings show that the considered infodemic, according to the WHO and 
the media, focuses on unofficial explanations about the origin of the virus, on the 
one hand and on the other, the spread and incorrect treatment of the disease.

Keywords: fake news, rumors, myths, coronavirus, communication.

IntRoduccIón

Cuando el río suena, agua lleva.
Refrán

Se dice que los rumores son noticias y formas de comunicar de otros tiempos, 
cuando no existían los modernos medios de comunicación, ni las contemporá-

neas tecnologías de la información, y funcionaba el boca a oído. Es difícil definir-
los, pues cada teórico del tema tiene un concepto diferente de los mismos, igual 
acontece con las fake news. No obstante, tanto algunos considerados rumores, 
bulos o fake news, incluso mitos, según varias fuentes, acaban siendo realidad, 
mientras al revés, algunas noticias oficiales o pseudo oficiales terminan com-
probadas como falsas, elaboradas de forma intencionada o no, fruto del error, la 
ignorancia, la creencia o la manipulación. 

En la época de la comunicación instantánea, la sociedad red (Castells, 1998) y 
cuando vivimos casi todo mundo o mucha gente por lo menos, en dos realidades, 
la presencial y la virtual, ¿dónde queda la verdad y la falsedad? (Hawkins, 2018), 
¿qué es la realidad? (Watzlanwick, 2003), y ¿realmente estamos en la era de la 



InFODemIa: rumOres, Fake news, mItOs  37

posverdad? (Vatino, 2010). Mucho se podría pensar y decir sobre el tema. Aquí 
nos vamos a centrar en una serie de mensajes y explicaciones sobre el coronavirus 
–origen y tratamiento en lo cotidiano o en lo esencial–, más en la línea alterna-
tiva o paraoficial, consideradas por algunos como rumores, por otros como fake 
news, y por otros más, como la verdad. De hecho, es posible hablar de estilos de 
pensamiento (Douglas, 2008), y también de actos que dan sentido a la experiencia 
desde dos modos de ordenarla, los argumentos que convencen de la verdad y los 
relatos que construyen la realidad (Bruner, 2012).

Lo que interesa es la creación, orientación y experiencia del rumor o noticia 
falsa, más allá de lo que se crea sobre ellas, lo importante es develar y descubrir 
su existencia, quién así la denomina, y en la medida de lo posible realizar una pri-
mera clasificación e interpretación, probable intención y consecuencias. Lo cual 
no implica un análisis de cada expresión, pero sí, su ubicación en una tendencia 
general, para las personas individuales y los colectivos sociales, más aún en pe-
riodos de desinformación –sobreinformación, doble vínculo, etc.– y sobre todo en 
un clima emocional de incertidumbre, como el que impera hoy.

Advertir que ante la confusión reinante, si bien hay quien tiene claras “sus” 
ideas, en este trabajo se presentan tendencias de opinión más a modo de “estilos 
de pensamiento” (Douglas, 2008) o de relatos que organizan y dan sentido a la 
experiencia (Bruner, 2012), que se consideran por las instituciones oficiales na-
cionales e internacionales –las fuentes autorizadas y con autoridad asignada– y 
amplios sectores de población –seguidoras de las anteriores– como rumores o 
mentiras, por lo menos hasta ser probadas o refutadas.

estAdo de lA cuestIón: InfodemIA, RumoRes y fake news

Muchas palabras nunca son indicio  
de una gran sabiduría. 

TaleS

Distinguir entre rumor y fake news hoy resulta una proeza. Hay quien considera 
que los rumores de siempre, antaño transmitidos de boca a boca se han reconver-
tido en las fake news actuales en los medios tradicionales y en las redes sociales 
(Amorós, 2018). Dicho tipo de noticias, también difícil de separar de las consi-
deradas “verdaderas” en tiempos de crisis, en principio se formulan y propagan 



38  anna maría FernánDez pOnCela

con determinadas intenciones de dañar, una empresa, un gobierno, al planeta, 
una persona pública, o en su caso enaltecerla, por razones económicas o políti-
cas. Al parecer 7 de cada 10 personas reciben una noticia falsa al día y se calcula 
que en 2022 la mitad de las que recibamos serán falsas (Amorós, 2018), algo que 
se debe a los tiempos hiperconectados e hiperinmediatos, a tener la exclusiva, a 
la intención de desinformar y engañar, en fin, que en este caso –a diferencia del 
rumor– al parecer tiene una intención –pues aquél la posee según solo algún 
enfoque determinado– y al parecer también, se extienden más rápidamente que 
las verdaderas –como seis veces más– y más lejos (Vousougni, Roy & Aral, 2018). 
Además de que se afirma que en el caso de la pandemia actual, México es el se-
gundo país del mundo en cuanto a epidemia de desinformación (Excelsior, 2020).

Eso sí, rumores y fake perjudican la salud informativa, y por ende lo mental, 
emocional y social, toda vez que son ambos virales pues se propagan a velocidad 
extrema y difíciles de eliminar, aunque como los virus manipulados se autoex-
tinguen. De hecho, hoy se habla de infodemia en el sentido de la pandemia. Ya la 
misma OMS (2020) apunta a los rumores y la desinformación como parte de la 
batalla contra el coronavirus, incluso tan o más importante que esta, afirmación 
más que interesante por decir lo menos.

El propio director general de este organismo mundial en un artículo suyo en 
El País: 

Desde finales del año pasado, el nuevo coronavirus se ha extendido por todo el mundo 
a una velocidad vertiginosa, pero más rápido todavía se está extendiendo la desin-
formación sobre él, lo que está generando que se agrave el brote. Hay teorías cons-
pirativas sombrías sobre el virus, como la de que se trata de un intento de despoblar 
deliberadamente el planeta o que es el inicio de una guerra mundial biológica. Esos 
son solo algunos ejemplos de teorías falsas que se propagan rápidamente por internet 
(Ghebreyesus, 2020). 

Varias autoridades en la materia levantan la voz sobre el virus del rumor o las fake 
news y su incidencia en la pandemia de miedo que está creando –lo cual puede 
ser cierto–. Sin embargo y curiosamente, no se escuchan sus palabras sobre las 
noticias oficiales, su constante versión y reproducción en los medios en tono alar-
mista y también dañinas para la salud como señalan colectivos expertos (OPSb, 
2020; InFOCOP, 2020), o en torno a las medidas autoritarias de varios países, o 
incluso sobre algunas prácticas poco sanas o cuanto menos dudosas. Y qué decir 
de la desinformación en los medios tradicionales según fuentes gubernamenta-
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les, que son eso sí, una programación para la introyección del miedo pandémico 
y homogenización del pensamiento y comportamiento, curiosamente.1

Una definición de fake news2: 

para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círcu-
lo de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores 
y consumidores a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o 
fabricado…todo eso sucede en el contexto de la posverdad…se refiere a las circunstan-
cias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opi-
nión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales (Ifj, s.f., p.1). 

A veces se trata de propaganda emocional para seducir a las masas (Westen, 2005; 
Stanley, 2016), una forma que las modernas democracias realizan actualmente 
como los regímenes dictatoriales de ayer y hoy. En todo caso, hoy es posible afir-
mar que las fake pueden ser parte de un discurso político, pero también de otros 
discursos verdaderos o falsos que son considerados como tales precisamente por 
el establishment político y mediático. Ya se hable de fake news, bulo o rumor, todo 
ello entra en el terreno de la desinformación o la información errónea o engaño-
sa. En general, para la gente de a pie se establece la diferencia de que la primera 
es un engaño argumentado intencionado y el segundo producto más bien de un 
error o confusión ligado al espacio de las creencias; la primera es a nivel macro y 
el segundo micro. Un ejemplo en la actual pandemia, el del relato de médicos que 
extraen líquido de las rodillas al llegar enfermos del coronavirus al hospital es 
considerada rumor espontáneo y popular; mientras que el narrar que el corona-
virus es parte de una estrategia desde el poder para controlar a la gente se califica 
de noticia falsa y maliciosa creada para confundir y dañar. No obstante, como 
algunos autores sugieren (Amorós, 2018) a veces la diferencia no es tan clara.

Entre los estudiosos clásicos del rumor destacamos a Allport y Postman (1978) 
que lo consideran una distorsión o tergiversación de la verdad o lo real, un relato 

1 Añadir que un reciente estudio afirma que conforme la amenaza del coronavirus se acercaba a un 
país, la búsqueda de información más fiable aumenta y disminuye la consulta de páginas considera-
das menos fiables (Pérez, 2020), por lo que ya no habría que preocuparse.
2 En palabras de Carla Robbins, exeditorialista de The New York Times, “Lo que les digo a los alum-
nos y a los demás es “evitemos usar el término fake news” porque es un intento de deslegitimar el pe-
riodismo honesto. Lo que no quita que haya un problema terrible con la desinformación, un intento 
deliberado de confundir a la gente. Pero fake news es un latiguillo de los autoritarios” (Farell, 2019).
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sobre lo cotidiano susceptible de ser creída y relacionada con cierta inquietud o 
problema, difícil de verificar, pero también fácil de falsar; que surge ante la falta de 
información o la ambigüedad de la misma, la presión y el miedo que esto produce, 
y se reproduce bajo el efecto bola de nieve. Para Peterson y Girst (1951) es más 
factible hablar de teléfono descompuesto. También se considera una declaración 
formulada para ser creída y sin verificación oficial (Knapp, 1947). En fin, que 
puede ser considerado como un error involuntario por problemas de memoria o 
distorsión en la trasmisión, o puede ser producido con objeto de manipular, como 
el caso de la propaganda en tiempos de guerra antes y hoy en época electoral. In-
cluso Morin (1969) afirma que el rumor en estado puro no tiene un hecho real que 
lo desencadene. Por su parte, Shibutani (1966) considera que no se trata de una 
distorsión sino más bien la elaboración solidaria de una interpretación significa-
tiva y con visos de coherencia por un grupo social dado a partir de una situación 
conflictual, misma que no solo se basa en factores objetivos externos, sino en la 
elaboración emocional de los agentes en torno a la situación.

No falta la mirada que considera a los rumores como una versión extraoficial 
de los hechos e incluso una verdad, no compartida o autorizada por las institu-
ciones oficiales. Siendo la voz de un colectivo y lo que este cree que es la verdad 
(Kapferer, 1989). Es claro que algunas historias que iniciaron como rumores lue-
go llegaron a ser confirmadas, y en ese momento pasa de ser rumor a ser la noticia 
oficial sobre los hechos. Rouquette (1977) insiste en que es una expresión del 
pensamiento social, una forma de leer y organizar la realidad en tiempos de crisis, 
reflejo del estado social en una época y lugar determinado; llegando incluso a ser 
señalados como la voz de los sin voz (Contreras, 2001), al brotar de medios no 
oficiales, las creencias y deseos de la gente, ante la crisis de credibilidad política, 
a modo de contrapoder que precisamente intenta informar.

Hoy a todo esto hay que añadir el internet y la difusión ultra rápida de la 
información, con lo cual en el ciberespacio estalla la “inteligencia colectiva” o la 
“tontería colectiva” (Lévy, 2007).

Finalmente, definir infodemia, un concepto de moda en estos días que la OMS 
se ha encargado de posicionar. Se la considera “una forma de pandemia con pro-
paga mundial, similar a lo que implica la aparición de un nuevo virus. Esta pan-
demia es producto de rumores, noticias falsas y desinformación generalizada en 
situaciones de emergencia” (Galicia, 2020). Incluso se afirma que además de ser 
una “combinación de ignorancia y miedo”, “se propaga rápidamente y es igual de 
peligrosa que el propio virus por la proliferación de noticias falsas”, sobre todo 
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para la salud emocional. Curiosamente el rumor y la fake se evocan y explican 
asimilados a una enfermedad viral.

De hecho, y respecto a las noticias sobre la COVID-19 se afirma que las fake 
news superan a las noticias reales, “La información errónea sobre el brote de 
coronavirus está superando claramente a la información fiable en cuanto a su 
difusión e interacción en las redes sociales de todo el mundo”, afirmó Rubén Ri-
vero (UnoTV.com, 2020 , p. 1). Esto genera angustia y depresión. Es por ello que se 
aconseja “que la sociedad se rodee de fuentes oficiales y medios confiables para 
obtener la información, ignorar las noticias falsas y, sobre todo, no compartirlas”, 
según este especialista (UnoTV.com, 2020 , p. 1).

Recordar, para concluir este apartado, que en cierta época hubo institutos 
del rumor –para crearlos y propagarlos o para combatirlos–, como durante la 
segunda guerra mundial, pues eran un arma de ataque al enemigo (Allport & 
Postman, 1978; Kapferer, 1989), mientras hoy hay empresas que se dedican a ela-
borar noticias falsas, más de 122 detectadas en 2017 y otras cuyo fin es detectarlas 
y denunciar su falsedad (Alonso, 2019), así que el negocio y el dinero se mueve 
entre estas dos direcciones.3

metodologíA

Como ya se dijo, aquí vamos a presentar como corpus de fake news y rumores, 
aquellos mensajes que han sido calificados como tales por la OMS y medios de 
comunicación oficiales de varios lugares del mundo, y siendo englobados bajo 
el término de infodemia. Esto es, se trató de una búsqueda de información sobre 
desinformación no directamente en internet y redes o medios, sino en fuentes que 
anunciaban la desinformación y aclaraban cuando no denunciaban los supuestos 
mensajes falsos y erróneos. Por lo que lo que a continuación se presenta es pre-
cisamente estos considerados rumores o fake según las instituciones de salud o 

3 Esperemos que no sea como el considerado bulo que los virus los fabricaban quienes vendían 
antivirus, aclaro que es una alusión informática; no obstante, quizás podría hacerse un paralelismo, 
como hay algún rumor que también anuncia que se crean y patentan los virus biológicos y luego o a 
la vez se investiga y desarrolla la vacuna; añadir para completar la reflexión como hay quien vive de 
crear fake y quien lo hace de desmentirlas. En todo caso, no solo financieros y empresarios del ramo 
médico y sobre todo farmacéutico lucran con el tema, el mediático también y mucho, pese a que ello 
no sea noticia, ni falsa ni verdadera.
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mediáticas.4 Con objeto de diversificar se seleccionan, además de la OMS, dos me-
dios –uno escrito y otro televisivo– de Estados Unidos, uno escrito de España, otro 
de México y finalmente un medio privado empresarial, ello para tener cierta repre-
sentatividad y diversidad. Sobre ellos se realiza una revisión con objeto de obtener 
una suerte de clasificación en esta aproximación inicial que incluye cuestiones 
generales, globales y macro relacionadas con el origen del virus, y aspectos más 
micros, particulares y cotidianos que tienen que ver con el contagio y tratamiento.

ResultAdos: InfodemIA, Algunos ejemplos  
en toRno Al sARs-coV-2 en 2020

Recordad que los hombres son aquellos mismos  
artífices de sus propias desgracias. 

PItáGOraS

Para empezar, con fecha del 10 de abril en su web oficial la OMS publicó un texto 
“Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV)”, donde destacan algunas precisiones de la enfermedad y desinfor-
maciones para corregir.

 “Demostrado: La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 se 
recuperan.

 Demostrado: Actualmente no existe ningún medicamento autorizado 
para tratar o prevenir.5

 Demostrado: Añadir pimiento picante a la sopa y otras comidas no pre-
viene ni cura.6

4 Se hizo la búsqueda amplia que desbordó las expectativas por la sobreinformación que sobre el 
tema existe en nuestros días, y se decidió centrar el artículo en lo que el sistema oficial y autorizado 
considera infodemia.
5 Aquí se recomienda no usar hidroxicloroquina por sus efectos secundarios, luego se dijo que sí, 
y afirmó estar evaluando el medicamento. Si bien otras informaciones tanto de médicos alópatas, 
como y también de naturistas u otras medicinas complementarias hablan de varias fórmulas que 
han sido empleadas eficazmente.
6 Aunque es conocido que la vitamina C ayuda al sistema inmunológico y es contenida en este 
producto. Curiosamente un estadounidense descubrió la vitamina C en un chile en Veracruz.



InFODemIa: rumOres, Fake news, mItOs  43

 Las moscas domésticas no transmiten.

 Demostrado: Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o 
introducirlos en el organismo no protege. Beber metanol, etanol o lejía 
no previene ni cura.

 Las redes 5G de telefonía móvil no propagan la COVID-19 .

 Demostrado: Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 °C no 
previene.

 Demostrado: El hecho de poder contener la respiración durante diez se-
gundos o más sin toser o sentir molesticas no significa que no tenga la 
enfermedad.

 Demostrado: Beber alcohol no lo protegerá.

 Puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. El frío y la 
nieve no pueden matar.

 Bañarse en agua caliente no previene la infección.

 No puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos.

 ¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos? No.

 Demostrado: No deben utilizarse lámparas de luz violeta para desinfec-
tar las manos y otras zonas de la piel.7

 Realidad: Los termómetros sin contacto no detectan.

 Las vacunas contra neumonía ¿protegen?8 ¿Conviene enjuagarse regu-
larmente la nariz con una solución salina para prevenir? No hay pruebas. 
¿Comer ajo puede ayudar a prevenir? No se han obtenido pruebas.

 El nuevo coronavirus, ¿afecta solo a las personas de edad o también pue-
de afectar a más jóvenes? A personas de todas las edades.

 ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el 
nuevo coronavirus? No son eficaces contra las bacterias no los virus.9

7 Luego se verá en una web empresarial como se promueve esto, a la vez que denuncia las fake news.
8 Al respecto menciona que es algo nuevo y diferente y que se está trabajando en una nueva va-
cuna, y aclara que, aunque las que hay contra otras enfermedades no previenen, es conveniente 
vacunarse para mantener una buena salud. Las vacunas son otro gran tema de discusión.
9 La coma falta en el original. No obstante, en tratamientos probados dado que usualmente apare-
cen las bacterias y tratándose de una pandemia grave como han dicho, sí resulta efectivo.
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 ¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo 
coronavirus? No” (OMS , 2020 , p.1).10

Como se observa no todo son rumores, varios son medias verdades que las perso-
nas pueden tergiversar por error, incluso la propia OMS lo puede hacer en su in-
terpretación. Lo que parece claro es que se dan dos niveles, como sobre el origen, 
como nombrar al 5G por un lado, aunque la mayoría son en torno a la gravedad y el 
tratamiento en el ámbito cotidiano y son cuestiones de carácter práctico. Aquí in-
tervienen programaciones mentales, creencias personales y grupales difundidas 
socialmente, relacionadas con las formas de cognición y con el clima emocional 
existente.11

Otras noticias o rumores que circularon y que recoge un medio de comuni-
cación en internet tiene que ver ya directamente con lo que se ha dado en llamar 
tendencia “conspiracionista”, en Vice. Estados Unidos apuntan: “No te creas estas 4 
teorías de conspiración sobre el coronavirus”12 (Owen, 2020, p. 1). Hay que tener en 
cuenta que más allá de las fuentes a las que se remite el artículo, hay muchas otras, 
y además algunos políticos tanto de China como de Estados Unidos, así como, co-
mentaristas especialmente televisivos del segundo país, han colaborado querien-
do o no a la difusión de esta información. Aquí resalta el señalamiento del origen.

 El coronavirus lo causa la tecnología 5G13

 El coronavirus es un arma biológica14

10 Sin comentarios, para no caer en la fake news o el rumor, pero desde medicamentos, plantas, MMS 
o CDS hay usos previos y experiencias empíricas varias.
11 El TecSalud –una universidad privada mexicana– emitió un comunicado “Mitos y preguntas usua-
les” con advertencias de falsedades teniendo como fuente a la OMS, añadiendo que la plata coloidal 
no es eficiente ni segura como preventivo, lo mismo que el eucalipto (Treviño, 2020). La OPS habla de 
mitos en sus infografías (OPSa, 2020). La Secretaría de Salud de México también titula sus consejos 
como mitos y realidades, con la aparente intención de ayudar. En ambos casos se remiten a recomen-
daciones prácticas sobre prevención, transmisión y tratamiento, ya mencionadas por la OMS, por lo 
que no se exponen aquí.
12 ¿Sabrán que el no, no lo entiende el cerebro según se afirma en programación neurolingüística?
13 Se presenta una youtuber californiana que publicó el video sobre la radiación tóxica de la tecnolo-
gía 5G que impide la oxigenación o activa las sustancias asimiladas por el cuerpo a través de estelas 
de aviones o de vacunas; sin embargo, hay muchas otras fuentes que ilustran sobre esto.
14 Diseñada por un humano, tras un estudio de científicos indios que luego desapareció, sobre su 
origen en un laboratorio. Por supuesto, luego están las versiones que salió de los laboratorios de 
Wuhan y las que afirman que los Estados Unidos lo llevaron a China a través del ejército –curioso 
pues la mal llamada gripe española de 1918 fue importada en Europa desde un campo del ejército 
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 El coronavirus surgió por la gente que come murciélagos15

 El coronavirus es una broma de los medios liberales que se salió de control16.

Entre otras búsquedas destaca una página de CNN que titula su trabajo: “Los 7 
mitos sobre el coronavirus que no debes creer… ni difundir”17 (Kaur, 2020 , p. 1), 
donde apuntan que “los mitos sobre el coronavirus existen tanto en los márgenes 
de internet como en los medios de comunicación más populares”. En este medio 
sobresalen recomendaciones de tratamiento y prevención.

 Mito: el coronavirus fue fabricado por el hombre.
 Realidad: no creas.18

 Mito: los remedios caseros pueden curar o prevenir virus.
 Realidad: el ajo es bueno…el agua…la vitamina C…no hay evidencia…que 

proteja a las personas…Lo mismo…aceites esenciales, la plata coloidal y los 
esteroides…aceite de sésamo, alcohol o cloro.

 Mito: necesitas una máscara quirúrgica.
 Realidad: las personas que están sanas no necesitan usar máscaras.19

 Mito: el calor puede matar el virus.
 Realidad: los secadores de manos no matan el virus…las lámparas UV no 

deben uSarse para esterilizar las manos u otras áreas.

de Estados Unidos–. Hasta algún premio nobel se ha expresado el respecto sobre su manufactura 
humana.
15 En esta versión se dice que los pangolines lo transmitieron a los murciélagos, en otras a la in-
versa. El caso es que el famoso video de una supuesta mujer china comiendo sopa de murciélago 
popularizó el tema, al final el video no era de China. No obstante, hay que decir que en las noticias 
oficiales también se difundió esta versión del posible contagio de un murciélago a un humano en el 
mercado de Wuhan.
16 Según esto se considera que no es algo peligroso, sino una gripe común y los medios son los 
causantes del pánico, según CNN esta es la teoría conspiracionista más peligrosa pues hace que la 
población no siga las medidas de distanciamiento social, higiene y confinamiento, supuestamente 
necesarias. Algunos médicos, virólogos, hasta premios nobel han señalado la exageración de las me-
didas tomadas.
17 El no de nuevo.
18 Al respecto señala que esto se originó en redes sociales no verificadas ni respaldadas con eviden-
cia, como si un virólogo premio nobel no hubiera afirmado esto en los medios, entre otras personas 
de prestigio. El relato sigue afirmando que los expertos fijan el origen en los murciélagos, luego a un 
huésped intermedio y llegó así a las personas. Sobre los virus también hay mucha polémica.
19 Si esto es un mito, ¿por qué es obligatorio y recomendado en varios países?
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 El presidente Donald Trump sugirió anteriormente que el calor mata al virus 
y que, debido a eso, el brote actual habrá desaparecido en primavera. Pero 
los expertos en salud pública aseguran que no hay forma de saber esto.

 Mito: el virus puede transmitirse por correo. Realidad: no tengas miedo de 
abrir tu correo.

 Recibir una carta o un paquete de China no te pondrá en riesgo de contraer 
el virus.

 Mito: las personas contagiadas morirán.
 Realidad: la tasa de mortalidad del virus es cercana al 2%, y, según las auto-

ridades, se espera que esa cifra disminuya.20

En un medio mexicano encontramos las “Cinco teorías conspirativas sobre el CO-
VID-19” (Multimedios Digital, 2020 , p. 1), se trata de la explicación del origen, lo 
cual realizan de forma sucinta y directa.

Conspiración China para dominar al mundo…China habría “desatado” el virus en 
su nación, el cual tendría controlado y podría solucionar rápidamente para des-
pués “apoderarse” del mundo por medio de la compra de acciones al bajo costo.21

Epidemia selectiva capitalista para matar viejitos…el virus fue desatado con el 
fin de terminar con la población más longeva y menos generadora de ingresos en 
el planeta.22

Venganza de la naturaleza…por las costumbres de la población de China de comer 
todo tipo de animales. Debido a esto, y por el daño a la naturaliza que los humanos 
hemos generado, esta se defendió por medio de un virus mortal.23

Experimento social a través del miedo…no es tan mortal como se indica y que todo 
es parte de un experimento de histeria colectiva para manipular a la población.24

Virus creado por laboratorios…se les fue de las manos, infectando a la población 
de Wuhan y desatando la pandemia”.

20 La guerra de cifras es inimaginable, ciertamente otras enfermedades son más mortales, además 
de la discusión sobre las pruebas y lo que en realidad estas detectan, y la gente que muere con o por 
COVID-19, en fin, sería interminable de explicar y no es momento de desviar el tema.
21 La bolsa China, eso es un hecho, goza de buena salud.
22 Lo que también es cierto es cómo ha afectado a más personas mayores, ya sea por su edad avanza-
da, su precaria salud y débil sistema inmunológico, o por otras cosas que los hicieron más vulnerables.
23 El llamado a respetar la naturaleza parece como una consecuencia positiva, se nos olvida que el 
planeta no es nuestros y que nosotros somos del planeta.
24 Lo de experimento, manipulado o natural, parece más que evidente.
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En este punto, conviene hacer un alto y reflexionar. El dinero invertido en des-
mentir los supuestos bulos, habría de transparentarse, como también el papel 
tanto de policías y gobiernos de algunos países invitando a la ciudadanía, no solo 
a la desconfianza del prójimo ante el contagio, sino a convertirse en delatores 
de webs, videos, canales, sospechosos de falsedades e incluso juzgar, condenar 
y denunciar al propio vecino si no cumple las medidas que los medios dictan, 
inclusive las no obligatorias según el gobierno, eso sin mencionar el desprecio 
y el distanciamiento social, ahora sí en el nivel de desconfianza y enemistad que 
están creando25. Eso parece grave, ya que se acusa a las fake news y rumores o 
bulos de crear caos, pánico y confusión, como el director de la OMS ha declarado 
en más de una ocasión, mientras se pregona la necesidad de unidad de la pobla-
ción con objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas de contención de 
la pandemia. En varias páginas oficiales se reitera el argumento que las teorías 
de la conspiración o de tratamientos alternativos conducen a la desinformación 
y al miedo, cuando la lógica señalaría que conducen más bien al enojo al margen 
que sea considerada información o desinformación. Lo cual no significa que no 
puedan contribuir a crear influencia y caos social. Mientras que las noticias ofi-
ciales, que barajan cifras exageradas a veces, descontextualizadas siempre, de 
manera constante e interrumpidamente y en tono alarmista, es claro, eso sí que 
conducen al miedo y a nefastas consecuencias mentales y emocionales, e incluso 
su somatización que pudiera llegar a darse en el presente o en el futuro, como 
varios grupos de profesionales de la salud mental señalan y ya se ha expuesto 
en estas páginas.

Las contradicciones y fake parece ser están en todas partes, pongamos por 
caso la web española Compromiso Empresarial (2020) que habla de la necesidad 
de cortar el contagio de la desinformación, anuncia la creación de “un robot de 
desinfección que elimina el virus en pocos minutos con luz ultravioleta”, noticia 
que la OMS –como se expuso con anterioridad– rotundamente desmentía. Sin 
embargo, esta página tiene su propia lista de fake news. Es curioso como en este 
y otros medios consideran que las noticias falsas no tienen fundamento y no son 

25 Si bien es sabido que a veces la política enfrenta familias y se pierden amistades, ahora estamos 
aprendiendo a que al parecer existe una imposibilidad de entendimiento y comprensión de postu-
ras disímiles sobre lo que está pasando que orilla a una nada sana distancia entre las personas. Por 
ejemplo, los que insultan a los que usan tapabocas y los califican de borregos, y los que acusan a los 
que no los usan que son los causantes de la prolongación de la pandemia. Polémica está en casas, 
calles, redes y en internet.



48  anna maría FernánDez pOnCela

comprobables, cuando las noticias oficiales tampoco son a veces comprobables, 
en todo caso, con este ejemplo de un grupo privado cerramos este apartado.

 No hay pruebas de que la propagación del virus haya sido intencionada, 
ni tampoco de que el virus haya sido creado en un laboratorio.

 No salir al balcón, no se incluye entre las recomendaciones y medidas de 
prevención.26

 El coronavirus tiene un tamaño grande por lo cual cualquier barbijo pue-
de detenerlo…cualquier mascarilla no puede detener el contagio.27 

 Es necesario dejar los zapatos fuera de casa…lo han considerado una 
medida excesiva.

 El coronavirus no se contagia por el uso del maquillaje: esto es falso.
 La infección de coronavirus provoca resfriado con nariz mojada o tos con 

catarro; el principal síntoma es la tos seca y áspera.28

 El virus no resiste el calor y muere si está expuesto a temperaturas ma-
yores a 26-27 grados…bebidas calientes…Nada de eso es cierto.

 No es útil evitar tomar agua helada o bebidas con hielo.
 Tomar el sol tampoco es útil para mejorar, ya que el coronavirus no muere.29

 Beber mucha agua tampoco frena el coronavirus.
 No se puede saber si estamos contagiados de coronavirus si conseguimos 

aguantar la respiración durante varios segundos.
 No hay evidencias de que hacer vahos reduzca el riesgo o cure la infección.
 No hay evidencias de que el MMS o clorito de sodio cure el coronavirus 

en 24 horas.30

 No, el ibuprofeno no está prohibido (Martisi, 2020 , p. 1).

26 Sin embargo, los medios pedían no subir a las azoteas a pasear, cuando se promovía salir al bal-
cón a aplaudir al personal sanitario, y se multaba a las personas al viajar dos en un auto, pero iban 
varios en el transporte público, todo esto en el caso de España.
27 Lo del cubrebocas los medios lo reiteran en algunos países como España, mientras la legislación 
oficial solo lo aconseja en ciertas circunstancias, los expertos parecen divididos, pero el mandato 
político y masivo lleva la delantera. 
28 Ya se sabe que hay diferente sintomatología, desde respiratorios, digestivos, circulatorios, etcétera.
29 Quizás no muere al sol, pero la vitamina D que produce ayuda al buen sistema inmunológico.
30 No hay evidencias para quien escribe eso, tendría que aclarar.
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Finalmente, tras esta selección de listados de información, se va a esbozar una 
propuesta de clasificación de la denominada “infodemia”, reiteramos, según fuen-
tes y medios autorizados. Eso sí, aclarar que esta proliferación ya ha tenido lugar 
en pandemias anteriores, así como en otro tipo de catástrofes, con lo cual el rumor 
parece consustancial a las mismas (Fernández, 2014a, 2004b).

AnálIsIs y dIscusIón: unA pRImeRA clAsIfIcAcIón y ReflexIón

El verdadero viaje de descubrimiento no es ver  
mundos nuevos sino cambiar los ojos. 

PrOUSt

Para empezar, sobre los considerados rumores o fake news o mitos, pues cada 
fuente los denomina diferente –si bien se nota preponderancia de la fake–, es-
tos parecen aparecer usualmente como espontáneos o por casualidad, se realiza 
el señalamiento de fuentes anónimas en las redes, lo cual es curioso, cuando la 
mayoría de, por ejemplo, las consideradas teorías conspiracionistas han estado 
firmadas y confirmadas por personas con nombre y apellido en entrevistas pú-
blicas o canales de YouTube, desde premios nobel, doctores, terapeutas, políticos, 
exespías, expolíticos, científicos, por citar algunos. Lo mismo parece extraño que 
remedios caseros no para la cura, pero sí para la prevención –sobre todo para la 
subida del sistema inmunológico– que la salud complementaria promueve desde 
siempre, ahora se consideren bulos en las redes. Por lo que, en primer lugar, sí 
seria bueno tener presente la fuente de información –o desinformación– y no 
difuminar su origen en youtubers, medios desconocidos o el anonimato de las re-
des como rumor espontáneo, sin por ello negar la desinformación que circula en 
las mismas y que todo el mundo directa o indirectamente se encarga de replicar. 
Y también, sería correcto empezar a respetar saberes históricos tradicionales y 
populares, enfoques de salud alternativa o complementaria, que llevan mucho 
tiempo funcionando de forma funcional y satisfactoria.

En todo caso, parece claro que el acusar de mito, rumor o fake, como se ha 
mostrado a lo largo de estas páginas, es una cosa que se funda en el principio de 
autoridad, ya que no aparecen evidencias a la hora de desmentir cada bulo, y si 
bien algunas cuestiones son de sentido común no hacer, como no ingerir cloro 
o legía, otras son de sentido común hacer, como consumir alimentos favorables 
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al sistema inmunológico. Por lo que al igual que en ocasiones se señalan fake y 
rumores sin poner la fuente de los mismos, tampoco se aportan las pruebas para 
probar, valga la redundancia, que se trata de algo falso.

Ya en concreto es posible establecer una primera clasificación sobre dos ten-
dencias claras, una que evoca el origen y la intención conspirativa de la creación y 
difusión –cuando no invención– del virus y la pandemia o incluso el confinamien-
to. Misma que se caracteriza con cierta explicación apocalíptica, experimental y 
contestataria al status quo u orden social establecido –o quien sabe si lo favorece–, 
señalando las malas intenciones oscuras e inconfesables, generalmente de gran 
envergadura, que hay detrás de la presente pandemia, desplegando manipulación 
mental, control y poder autoritario y profundización de la crisis económica, su-
mando a esto todo un festín de conjeturas y resentimientos. 

Otra clasificación, la mayoritaria, que se refiere a la cotidianeidad de la convi-
vencia con el virus, desde las formas de contagio hasta las maneras de tratamien-
to. Esto es, trata de integrarse a la resolución del problema, a través de consejos 
de salud alternativa o tratamientos médicos complementarios, algo que no va al 
origen o explicación de la existencia del problema, sino a la finalización y resolu-
ción del mismo, o por lo menos su planteamiento, siendo considerados erróneos, 
distorsionados o incluso de plano falsos y contraproducentes, a veces desvirtuan-
do las explicaciones pues un remedio que sube el sistema inmunológico no puede 
curar un virus, pero sí prevenir el contagio, sus efectos, o disminuirlos, y a veces la 
censura lo desvirtúa en aras de criticarlo. Y por otra parte, algo que se considera 
nuevo o aparentemente diferente, antes de comprobarse su eficacia, ya se lo per-
sigue y denuncia en aras de una medicina y ciencia oficial, que como se sabe va 
cambiando con el tiempo. Por supuesto, también hay consejos aparentemente sin 
sentido que es de lógica desechar. No obstante, es importante destacar que más 
que explicar o argumentar, en principio pareciera que persigue mejorar la salud 
de las personas y prevenir, evitar, o incluso, sanar enfermedades.

El primer grupo clasificado evoca a su vez lo visto sobre los rumores o fake, que 
surgen ante la necesidad de informarse y explicarse lo acontecido en medio de la 
crisis (Knapp, 1944) frente a la desinformación al intentar comprender (Allport 
& Postman, 1978), dar sentido a algo que parece un sin sentido (Di Fonzo, 2009), 
toda vez que expresar y descargarse de la tensión existente (Knapp, 1944; Allport & 
Postmant, 1978; Perales, s.f.). Con causas y consecuencias multifactoriales, fruto de 
la ingenuidad (Dussaillant, 2003) o la malicia (Alauzis, 2002) o producto de la ma-
nipulación directa (Allport & Postman, 1978; Vázquez, 2006; Jofre, 2009), cuando 
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no oposición a la información oficial (Kapferer, 1989). Lo que se desea remarcar es 
que no se trata de una aberración patológica como hay quien considera al bulo, sino 
más bien insistimos, en un modo de expresión del pensamiento (Rouquette, 1977). 
Ya cuando es una fake news, es otra cosa, pues teóricamente se trata de un producto 
ahora sí únicamente con claras intenciones económicas o ideológicas, como se ha 
visto en la teoría (Amorós, 2018; Galicia, 2020), no obstante, y como se ha expuesto 
también en la práctica, se califica de fake news desde consejos sobre la salud hasta 
declaraciones no oficialistas incluso en los medios oficiales de comunicación. Llama 
la atención el segundo grupo de fake, bulos o rumores, sobre todo por su carácter 
de consejo sobre la salud, eso sí fuera de los márgenes de la sanidad en numerosas 
ocasiones –medicina alópata, farmacopea, oficial y comercial– que no de la salud.

conclusIones

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar,  
pon las tuyas a remojar.

Refrán

Como se sabe todo mundo en lo personal y en lo colectivo está influido por ciertas 
ideologías sociales y políticas, presenta determinadas tendencias emocionales, 
pertenece a un contexto espacio temporal que lo configura económica, cultural y 
socialmente, además de las herencias genéticas cognitivas y afectivas, entre otras 
cosas. Es por ello que predomina, si lo queremos decir más científicamente, cierto 
sesgo o patrón mental, por lo que cuando se cree en algo, esto se hace con base a 
todo lo que llevamos dentro, lo que Mclntyre (2018) apunta con relación a la pos-
verdad. Se cree lo que encaja en nuestros marcos mentales y redes neuronales, y 
lo que no se desecha y critica o se obvia e ignora (Westen, 2005).

Todos estos mensajes considerados falsos se podrían tomar de varias mane-
ras: desde una forma de acercarse a una acción colectiva dentro de una sociedad, 
pasando por una medida de calibración del estado emocional, donde al parecer 
el enojo y el miedo tendrían buena cabida, hasta incluso a modo de metáfora de 
la sociedad en su conjunto, o como una forma de tomar el pulso a cómo está la 
gente por lo menos en ciertas coyunturas de crisis a modo de experimento social, 
también podría penSarse en una explicación más de lo que pasa y que los medios 
oficiales desconocen y denigran.
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Este texto ha pasado revista teórica y prácticamente a lo que se ha dado en 
llamar la infodemia –rumores y fake news– y en concreto abordando lo que ins-
tituciones sanitarias internas y medios de comunicación de algunos países han 
señalado como informaciones no verdaderas.

Una primera clasificación apunta a que hay dos grandes tendencias según el 
mensaje que transmiten. Aquellas que buscan el origen del virus y los culpables, 
y exponen conspiraciones contra la humanidad, y que en este estudio se ha visto 
como recogen algunos medios de comunicación en sus enumeraciones. En se-
gundo lugar, el grupo de las que parecen buscar la solución, aconsejando sobre la 
evitación del contagio o respecto a tratamientos alternativos en la vida práctica y 
cotidiana, desde saberes ancestrales a nuevos descubrimientos de salud, esto re-
cogido en medios y también según organismos de sanidad. Unos acusan y parecen 
ser contestatarios al sistema, juzgan y condenan desde el enojo como emoción de 
defensa. Otros desde la solidaridad y de una manera propositiva intentan resolver 
y ser integradores, aunque con miradas no siempre de acuerdo con el status quo. 
En los dos casos más que citar fuentes directas se comenta que rumores y fake 
circulan en redes, eso parece también desinformar. 

Puede que se trate como se dijo en un inicio de este artículo de estilos diferen-
tes de pensar (Douglas, 2008), es que medios e instituciones se centran en conven-
cer de la verdad (Bruner, 2012), mientras que la llamada infodemia se concentra 
en relatos que intentan explicar y comprender (Morin, 1999), incluso solventar la 
pandemia y preservar la salud, sin por ello olvidar que también hay intenciones 
de dañar y manipular en ocasiones, pero quizás no de la forma tan directa y desco-
munal como las agrupaciones que denuncian y que dicen luchar contra la infode-
mia pretenden mostrar. Sin negar falsedades y distorsiones estaría bien escuchar 
todas las voces, buscar respeto no solo para la tierra sino también comprensión 
hacia el otro y la otra que tiene otra visión y otro proyecto de vida saludable, sin 
eludir el conflicto de intereses sí evitar el enfrentamiento desgastante y violento, 
unirnos para encontrar soluciones pacíficas y benéficas para todo el mundo, claro 
está en la medida de lo posible dentro de los marcos sociales y políticos en los 
que nos movemos en la cotidianeidad presente y con la esperanza sembrada en 
cambios de paradigma que se cosecharán en el futuro.
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Resumen 

El artículo presenta los primeros hallazgos de un estudio exploratorio de corte 
cualitativo sobre las experiencias de los periodistas en la cobertura informativa 
por COVID-19 en Ciudad Juárez. A partir de entrevistas semiestructuradas se 
analiza de manera comparativa los procesos de planeación, el rol del periodismo 
en contextos de emergencia, así como los impactos (laborales y emocionales) de 
la cobertura en un periódico impreso, El Heraldo de Juárez y otro digital, Norte. 
Los resultados muestran que en contextos de emergencia: a) el uso de plata-
formas virtuales para trabajo a distancia es indispensable en la organización 
del trabajo editorial, b) las restricciones de distanciamiento afectan el trabajo 
periodístico y el intercambio directo con las autoridades, c) en el contexto de la 
crisis sanitaria, los periodistas se muestran preocupados ante la incertidumbre 
laboral, el riesgo a su salud y los impactos emocionales de la cobertura.

Palabras clave: periodismo, cobertura, COVID-19 , Ciudad Juárez. 
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AbstRAct

The article presents the first findings of a qualitative exploratory study on 
the experiences of journalists in the news coverage by COVID-19 in Ciudad 
Juárez. From semi-structured interviews, the planning processes, the role of 
journalism in emergency contexts, as well as the impacts (labor and emotional) 
of coverage in a printed newspaper, El Heraldo de Juárez and another digital, 
Norte, are analyzed in a comparative way. The results show that in emergency 
contexts: a) the use of virtual platforms for remote work is essential in the 
organization of editorial work, b) distance restrictions affect journalistic work 
and direct exchange with the authorities, c) In the context of the health crisis, 
journalists are concerned about job uncertainty, the risk to their health and the 
emotional impacts of coverage.

Keywords: journalism, coverage, COVID-19 , Ciudad Juárez.

IntRoduccIón

La cobertura periodística de emergencias y desastres incluye fenómenos de 
tipo geofísico, meteorológico y biológico que afectan a una población vulne-

rable. A principios del siglo XX se incluían como parte de estos fenómenos epide-
mias, inundaciones, sequías y hambrunas. En la actualidad, desde la perspectiva 
de la protección civil los fenómenos perturbadores se clasifican en geológicos, 
hidrometereológicos, químico-tecnológicos, socio-organizativos y sanitario-eco-
lógicos (Segob & Cenapred, 2006). En esta última categoría están las plagas, la 
contaminación del aire, agua y suelo y lo que nos ocupa, las epidemias.

En su conjunto, todos los fenómenos señalados son materia de lo que se co-
noce como periodismo de desastres, no obstante, cada uno delimita un conjunto 
de posibilidades y restricciones en su cobertura informativa. Por definición, los 
desastres enfrentan a las poblaciones a peligros y cambios en sus vidas y acti-
vidades, implican reacciones ante la crisis y suponen ajustes con los cuales las 
personas resuelven problemas cotidianos de riesgo y vulnerabilidad. En estos 
puntos se centra también la atención periodística cuando una epidemia a gran 
escala tiene lugar (Reyna, 1998).

Las coordenadas del inicio de la epidemia por coronavirus señalan una fecha: 
diciembre de 2019 y un lugar, Wuhan, China. A partir de ese momento una suce-
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sión de contagios importados configuró las condiciones para que el brote epidé-
mico tuviera un impacto mundial y fuera declarado pandemia por la Organización 
Mundial de Salud (OMS). El seguimiento informativo centró su atención inicial-
mente en China, después en Italia y España, respectivamente. El nuevo virus llegó 
a Estados Unidos el 21 de enero de 2020 y a México el 27 de febrero. Para el 11 de 
marzo, la OMS declaró pandemia al brote de nuevo coronavirus.

En México, en la ciudad fronteriza de Juárez, la cronología de la epidemia se 
activó con casi un mes de diferencia. Ante la llegada inminente del virus, las au-
toridades del estado de Chihuahua encabezadas por el gobernador Javier Corral 
y sus funcionarios de salud, iniciaron una campaña de información preventiva 
desde el 22 de enero, un día después de que Estados Unidos anunciará su primer 
caso. En Juárez el primer caso se detectó el 17 de marzo, un individuo de 29 años 
que reportó viaje a Italia. En esa fecha, las autoridades federales de salud decla-
raban la entrada en la fase 2 con un total de 100 casos confirmados en el país.

En Ciudad Juárez, los medios locales preparaban algunas medidas para con-
centrar la cobertura informativa en la COVID-19 , entre las que destaca el trabajo 
a distancia. Sin embargo, para quienes están en campo, reporteros y fotógrafos, el 
desafío sería mayúsculo porque los enfrentaba a una situación de riesgo inédita 
que, en comparación con las crisis anteriores, por violencia y temas migratorios, 
comprometía su salud directamente.

Para entender la dinámica de la cobertura informativa de las epidemias, re-
currimos al concepto de los ciclos mediático-epidémicos, retomado por Waisbord 
de Shih, Wijaya y Brossard (2008), el cual explica en tres momentos la dinámica 
del tema, en este caso COVID-19 , en la agenda periodística (ver Esquema 1). Se 
reconoce que el comportamiento y avance de la epidemia, con estadísticas nuevas 
a diario alimenta el seguimiento noticioso. Sumado a lo anterior, el riesgo gene-
ralizado por la proximidad geográfica y social acentúan el interés periodístico.

En términos del ejercicio reporteril, Waisbord apunta que la cobertura de 
las epidemias se puede mantener con recursos mínimos aún en las condiciones 
de precarización laboral que distinguen al periodismo en América Latina. Es su-
ficiente con el seguimiento de las estadísticas, entrevistas a personal médico, 
crónicas de poblaciones vecinas y declaraciones de altos funcionarios, cuando 
el tema político domina el ciclo noticioso. Es probable que, gracias a esa relativa 
facilidad para cubrir brotes epidémicos, las condiciones de riesgo y vulnerabili-
dad que asumen los reporteros queden invisibilizadas. Al respecto, consideramos 
que es necesario problematizar el argumento y explorar a partir de las prácticas 
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y experiencias de los reporteros, los desafíos que enfrentan en lo profesional y en 
lo personal con la cobertura informativa de una epidemia. 

Esquema 1. CIClOs meDIátICO-epIDémICOs

 
Fase 1. Ausencia o presencia limitada 
de información sobre la epidemia en 
secciones especiales.

Fase 2. Duración prolongada y priorización 
en el ciclo noticioso. Momento cumbre, 
los problemas de salud pasan a conflictos 
políticos y decisiones ciudadanas. Domina 
la narrativa de riesgo.

Fase 3. Regreso a la cobertura mínima. 
Por respuesta eficaz del sistema de salud 
o por una decisión oficial de no dar más 
información sobre el tema.

Fuente: elabOraCIón prOpIa COn base en WaIsbOrD, 2010.

En ese contexto, las preguntas de investigación que orientan este estudio explo-
ratorio se concentran en exponer las experiencias de los periodistas juarenses en 
el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 . Las preguntas orientadoras 
son: ¿cómo se planeó la reorganización del trabajo editorial y reporteril ante 
la pandemia?, para los reporteros, ¿cuál es el papel del periodismo local en un 
contexto de emergencia?, ¿qué desafíos enfrentan en la cobertura informativa 
por COVID-19? y ¿cuál es la percepción de vulnerabilidad de los periodistas ante 
la epidemia?1

1 Márquez y Hughes (2016) señalan la escasez de estudios que profundicen en cómo los periodis-
tas asumen y perciben su realidad laboral, profesional y política. Entre sus conclusiones sobre el 
perfil demográfico y profesional de los periodistas en México, señalan que en su mayoría cuentan 
con estudios universitarios, tienen una edad promedio de 38 años, lo cual habla del conocimiento 
y experiencia necesarios para el ejercicio de la profesión. Sin embargo, detectan condiciones de 
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Cada una de las preguntas se plantea como un primer acercamiento por medio 
de entrevistas a periodistas de El Heraldo de Juárez y Norte Digital. El primero, 
un medio impreso de corte tradicional, el segundo transitó a formato digital en 
abril de 2017 , después del asesinato de la periodista Miroslava Breach. Los ejes 
que articulan este primer acercamiento son: los procesos de planeación, el rol 
del periodismo en contextos de emergencia, así como los impactos (laborales y 
emocionales) de la cobertura COVID-19 en Ciudad Juárez, en el periodo del 28 de 
abril al 20 de mayo. 

desARRollo 

Un acercamiento al periodismo de desastres

El tema de los desastres y emergencias en medios puede dividirse entre los 
estudios orientados al análisis de los contenidos informativos y en otra ver-
tiente, lo que se conoce como periodismo de desastres, es decir, a las prácticas 
que los periodistas desarrollan ante la cobertura de fenómenos que ponen en 
riesgo a la población. En este rubro encontramos una diversidad de situaciones, 
desde atentados, inundaciones, guerras, sismos, por lo que sería difícil llegar a 
una conclusión definitiva al respecto, en tanto cada situación exige un abordaje 
particular.

Desde esta perspectiva, sobresalen las investigaciones que desde las no-ru-
tinas describen los procesos de adaptación y las estrategias que los periodistas 
implementan en la cobertura de los desastres, al dimensionar los alcances de la si-
tuación a cubrir y considerar los antecedentes para solucionar en lo inmediato las 
posibles complicaciones en materia de recopilación de información (Berkowitz, 
1992; Olsson, 2010; Domíngez-Panama, 2017). 

Una de las principales críticas al ejercicio periodístico en la cobertura de de-
sastres está en el énfasis en la espectacularización de la tragedia, el consumo 
de imágenes de alto impacto sin un abordaje a profundidad sobre las causas del 
fenómeno. La atención en lo inmediato, sin documentar antecedentes ni dar se-
guimiento, priva al público de conocer el desenlace. Ante la “fatiga de la compa-

precarización laboral por salarios bajos en relación con la carga de trabajo. El punto que rescatamos 
a propósito de sus condiciones laborales es la dificultad que tienen para especializarse en algún ru-
bro, si pensamos en el periodismo de desastres, es importante considerar este tipo de perfiles por el 
grado de exigencia y formación que exige la cobertura de emergencias y desastres. 
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sión”, el público pierde interés en información repetitiva de la cual desconoce sus 
alcances (Toledano & Ardèvol-Abreu, 2013).

Como reconocen Rodríguez y Odriozola (2012), referirse al periodismo de 
catástrofes involucra una especialidad compleja que exige abordar el hecho no-
ticioso, las afectaciones del fenómeno, los impactos materiales y emocionales. 
Pero involucra a su vez otros ámbitos como parte de los efectos como el político, 
económico y, en el caso de las epidemias, sanitario. Lo anterior no significa un des-
acuerdo con los lineamientos éticos a seguir en estos casos, la dinámica de cada 
emergencia es particular desde la experiencia de los periodistas en su cobertura.

Una alternativa para trascender la inmediatez que caracteriza las coberturas 
de desastres parte de la misma lógica de la gestión del riesgo, es decir, de la pre-
vención. Anticiparse al desastre, plantear distintos escenarios ante la emergencia 
de posibles fenómenos disruptivos. Documentar los antecedentes de los puntos 
clave en la cobertura de las emergencias, proporcionan a los periodistas perspec-
tiva para elaborar contenidos en donde se discutan las causas y efectos posibles 
de los desastres (Bernabé, 2007).

Otro punto sensible en la cobertura de desastres tiene que ver con los im-
pactos emocionales a los que se exponen los periodistas. Por lo general, para 
los responsables de los medios es un aspecto menor, aunque las investigaciones 
documenten lo contrario. El manejo de las emociones por parte de los periodis-
tas que recopilan los testimonios de las víctimas y describen los escenarios de 
la tragedia implica un punto de equilibrio para la autoprotección física y emo-
cional sin perder la sensibilidad y empatía que exige el trato con los afectados 
(Camps, 1999).

Es común, según Hight y Smyth (2003), que los periodistas presenten los mis-
mos síntomas de estrés traumático que otros profesionales, como son policías, 
bomberos, médicos, que están en la primera línea de atención en situaciones de 
desastre o emergencia. La diferencia es que estos impactos son invisibilizados, 
no hay reconocimiento ni la atención adecuada para su contención, “mientras a 
los trabajadores de seguridad pública se les ofrece sesiones informativas y orien-
tación después de la tragedia, a los periodistas se les asigna la cobertura de otra 
historia” (2003 , p. 3).

Documentar la experiencia de los periodistas en coberturas de desastre nos 
permitirá problematizar todos los elementos que afectan en el seguimiento in-
formativo de estos temas. También aportará elementos para lograr que el papel 
social del periodismo en situaciones de emergencia cumpla su cometido como 
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servicio público de primer orden optimizando las condiciones de trabajo de los 
profesionales de la información. 

En el siguiente apartado hacemos un breve repaso de los periódicos seleccio-
nados para este estudio.

bReVe Recuento de dos medIos peRIodístIcos  
en cIudAd juáRez

En su caracterización del panorama mediático de Ciudad Juárez, Checa Godoy 
(2008) distingue a la prensa juarense por el número reducido de periódicos en 
comparación con otras ciudades con características similares, así como en su in-
fluencia por el número de lectores; sus índices de lectura son superiores al de los 
estados, incluyendo a la Ciudad de México. En 1976 surge uno de los periódicos 
influyentes en la actualidad, El Diario de Juárez, reconocido también como uno de 
los más leídos en el país e identificado con el Partido Revolucionario Institucional 
(PrI). En 1990 , el corporativo periodístico Norte llegaría a competir directamente 
con El Diario de Juárez, ofreciendo a sus lectores investigaciones sobre corrupción 
y reportajes con un mayor grado de elaboración. Además, influye en el bipartidis-
mo político presente en Chihuahua, al dar voz a la oposición emergente, principal-
mente del Partido Acción Nacional (Pan). A continuación, se presenta una breve 
descripción y cronología de los medios que forman parte del presente estudio. 

El Heraldo de Juárez

Los antecedentes de El Heraldo de Juárez se remontan al año de 1947 , con el surgi-
miento del periódico El Mexicano, que en un principio pertenecía a la cadena Gar-
cía Valseca y después formó parte de la Organización Editorial Mexicana (OeM). 
El Mexicano era identificado como el tercer periódico en importancia en Ciudad 
Juárez, asociado a los viejos esquemas del periodismo sensacionalista, según ex-
plica Checa Godoy, “enmascara todo el drama de los feminicidios como la crónica 
de sucesos cotidiana” (2008 , p. 203).

En 2019 tiene lugar una reorientación del periódico, a decir del subdirector 
editorial, Francisco Cabrera. La estrategia para el relanzamiento fue cambiar el 
nombre a El Heraldo de Juárez y romper con el estigma del corte policíaco en sus 
contenidos: “Yo entré hace dos años a la empresa y se decidió que el periódico era 



narratIVas De la VulnerabIlIDaD: perIODIstas juarenses Frente a la CObertura InFOrmatIVa De la COVID-19  63

matutino y por cuestión de negocios y todo eso, le cambiamos el nombre, porque 
la marca El Mexicano nos cerraba puertas, y una vez que lo cambiamos fue mejo-
rando” (Entrevista Cabrera, 2020).

En los últimos años, la OeM entró en un proceso de reestructuración y control 
de sus editoras. Actualmente tiene 46 periódicos en todo el país. Hace un par de 
años modificó el sistema de producción de los periódicos. Según explica Cabrera, 
el uso de un software llamado internamente CCI optimiza los tiempos al permitir 
trabajar en nube. El trabajo editorial se organiza a través de mesas de redacción 
regionales. Los editores tienen acceso a los contenidos en tiempo real de los pe-
riódicos que pertenecen a su región. En el contexto de la emergencia sanitaria, 
las actividades de reporteo son las que sufrieron cambios sustantivos como se 
verá más adelante.

Norte Digital

El periódico Norte publica su primera edición impresa el 6 de mayo de 1990 , bajo 
la dirección de Óscar Cantú Murguía, empresario juarense que, en octubre de 
1981 , en sociedad con Juan Francisco Ealy Ortiz, Jesús Macías Delgado, Rómulo Es-
cobar y Arturo Quiroz, publicaron El Universal de Ciudad Juárez. Desde sus inicios 
en Norte, las amenazas e intimidación de sus periodistas ha sido una constante 
frente a las investigaciones que en su momento denunciaban los vínculos de au-
toridades locales con el crimen organizado.

Las disputas electorales también fueron el escenario propicio para condicio-
nar la compra de publicidad y afectar así la viabilidad del proyecto en represalia 
por abrir el espacio periodístico a los candidatos panistas. Entre reportajes de 
denuncia a las autoridades municipales y del estado se sucedieron episodios de 
intimidación y amenazas por concepto de incumplimiento de publicidad oficial 
contratada. En 2014 , tras la publicación de un reportaje que involucraba al gober-
nador y su relación con una institución bancaria, el gobierno del estado canceló 
los contratos de publicidad. La llegada del panista Javier Corral en octubre de 2016 
no mejoró los pronósticos de viabilidad económica del periódico, en tanto se negó 
a saldar los servicios contratados por su antecesor, así como los compromisos 
adquiridos en ese rubro por su administración los primeros meses de gobierno.

Finalmente, el 2 de abril de 2017 , el dueño de Norte firmaba una carta en la que 
anunciaba el cierre de su edición impresa, a unos días del asesinato de Miroslava 
Breach, ocurrido el 23 de marzo. En la carta de despedida, Cantú se refería a dos 
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factores que lo llevaron a tomar la decisión del cierre: el alto riesgo que enfrentan 
los periodistas que costó la vida de una de sus colaboradoras y “el irresponsable 
incumplimiento de las administraciones públicas en los tres niveles de Gobier-
no también nos orilla a tomar esta decisión, ante la soberbia negativa de pagar 
adeudos contraídos por la prestación de servicios”. Pasaría poco más de un año 
para que el 1 de abril de 2018 , Cantú anunciara el regreso de Norte en una edición 
quincenal libre de publicidad oficial. En febrero de 2019 la periodicidad cambió a 
semanal, el 30 de marzo se publicó la última versión impresa de Norte, por lo cual 
a partir de ese momento el medio se concentró en el portal, Norte Digital.

Abordaje metodológico 

La propuesta metodológica del presente estudio exploratorio parte de un acerca-
miento cualitativo a las experiencias de los periodistas de dos medios en Ciudad 
Juárez, El Heraldo de Ciudad Juárez y Norte Digital durante la cobertura sobre 
COVID-19 . El criterio de selección de los medios elegidos, uno impreso y otro 
digital, fue el de tener una perspectiva comparada. Para contactar desde la Ciu-
dad de México a los posibles entrevistados aproveché mi red de contactos con 
exalumnos de posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en su to-
talidad periodistas en activo en diversos medios de la ciudad. La estrategia para 
la realización de las entrevistas incluía además de reporteros, un acercamiento 
con responsables del trabajo editorial para conocer cómo se planeó la cobertura 
y cómo impactaron estas decisiones en la labor de reporteo. A continuación, se 
presenta el perfil de los periodistas entrevistados. Las entrevistas se realizaron 
por vía Skype entre el 28 de abril y el 20 de mayo de 2020 . 

peRfIl entReVIstAdos cobeRtuRA coVId-19  
en juáRez (AbRIl-mAyo 2020)

El Heraldo de Juárez

• Francisco Cabrera (fecha de entrevista: 28/04/2020). Subdirector de 
El Heraldo de Juárez. Presidió en 2015 la mesa directiva de la sociedad de 
Periodistas y Comunicadores de ciudad Juárez. Ingresó a El Heraldo de 
Juárez en 2018 .
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• Paola Gamboa (fecha de entrevista: 09/05/2020). Reportera con ocho 
años de experiencia. Actualmente trabaja para el periódico El Heraldo 
de Juárez. Desde los últimos cinco años dedicada a cubrir salud, tema 
migrante. Actualmente en El Heraldo de Juárez cubre al cien por ciento 
COVID-19 .

Norte Digital

• Guadalupe Salcido (fecha de entrevista: 26/04/2020). Responsable edi-
torial. 23 años de trayectoria en el periódico El Norte, hasta el cierre de 
la edición impresa en 2017 . Regresa como colaboradora de Norte Digital, 
contratada para trabajar el tema de la pandemia de la COVID-19 , 2020 .

• Carlos Barranco (fecha de entrevista: 09/05/2020). En 1993 egresó de la 
Universidad Veracruzana. Ganador de la Columna de plata y mención ho-
norífica en el premio Breach Valdez de 2019. Trabaja en Norte desde 2015.

• Luis Villagrana (fecha de entrevista: 20/05/2020). Estudió Trabajo So-
cial y Sociología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entró al 
Diario de Juárez en 1987 . Ha trabajado en varias etapas en Norte, en total 
ocho años. Reingreso a Norte Digital en octubre de 2019 .

contexto y eVolucIón de lA pAndemIA  
en el estAdo de chIhuAhuA

Desde el inicio de la epidemia en Chihuahua, Ciudad Juárez concentró la mayoría 
de casos positivos y defunciones por COVID-19. El contexto sanitario en el que se 
realizaron las entrevistas atiende a la segunda etapa del ‘ciclo mediático-epidémi-
co’, caracterizada por mover el foco de atención del tema de salud a los conflictos 
políticos derivados de las decisiones de autoridades con respecto a la epidemia. 
Además, está presente una narrativa de riego que expone “la idea de un mundo 
fuera de control, presenta una situación donde la normalidad de la presunta es-
tabilidad y orden es quebrada por enfermedades que vulneran los sistemas de 
vigilancia y control epidémico” (Waisbord, 2010 , p. 100). Esta narrativa quedará 
expuesta a detalle en el análisis de las entrevistas. 

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la epidemia 
desde la detección del primer caso en la entidad, el 17 de marzo, hasta el periodo 
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que comprende la realización de las entrevistas, 28 de abril al 20 de mayo. El nú-
mero de casos positivos pasó de 289 el 30 de abril (dos días después de la primer 
entrevista), a 520 a finales de mayo, cuando tuvo lugar la última entrevista del 
estudio. Con las defunciones sucedió lo mismo, el 30 de abril se registraban 73 y el 
30 de mayo, 260. En ese contexto de aumento exponencial de casos y defunciones 
se realizaron las entrevistas, en la etapa 2 del ciclo mediático-epidémico definido 
por Waisbord. El compartamiento de la epidemia estaba lejos de estabilizarse ya 
que al concluir el estudio, a finales de junio el número de defunciones, 502 al día 
26 , casi se habían duplicado con respecto al mes de mayo, mientras que la cifra 
de casos positvos era de 2 595 . 

FeCha

CasOs pOsItIVOs 
en munICIpIOs De 

ChIhuahua
CasOs pOsItIVOs 

en CIuDaD Juárez

DeFunCIOnes en 
munICIpIOs De 

ChIhuahua
DeFunCIOnes en 
CIuDaD Juárez

17  de marzo — 1 — —

30  de marzo 6 4 — —

16  de abril 117 82 22 19

30  de abril 451 289 86 73

10  de mayo 600 400 98 80

30  de mayo 1  187 520 322 260

26  de junio 4  355 2  595 634 502

Fuente: Evolución de casos positivos y defunciones en Ciudad Juárez. Elaboración propia con cifras 
de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua.

En ese contexto de inicio de la epidemia, los entrevistados dieron cuenta de las 
primeras impresiones a propósito de la cobertura. A continuación, se exponen los 
hallazgos principales del estudio. 
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AnálIsIs de lAs entReVIstAs

Los primeros hallazgos del presente estudio de tipo exploratorio con orientación 
metodológica cualitativa se organizan a partir de los siguientes ejes temáticos: 

• Preparación de la cobertura. Incluye la reorganización del trabajo edi-
torial y la producción de contenidos en el contexto de la emergencia.

• Los desafíos de la cobertura con énfasis en los cambios en las rutinas 
de trabajo de los reporteros, el acceso y restricciones a las fuentes de 
información y el rol del periodismo ante la emergencia sanitaria. 

• Los impactos de la cobertura. Percepción de vulnerabilidad y riesgo y 
estrategias para hacer frente a los impactos del trabajo periodístico en 
el contexto de la pandemia por COVID-19 . 

1. Preparación de la cobertura

La preparación de la cobertura informativa por COVID-19 en Ciudad Juárez tuvo 
como antecedente las conferencias de prensa que el gobierno del estado inició 
a mediados del mes de enero. De carácter preventivo, estos espacios alertaron a 
medios y sociedad sobre las medidas de protección a seguir una vez que el primer 
caso fuera detectado. Ese momento llegó el 17 marzo, es decir con tres semanas de 
diferencia con respecto al primer caso en el país (27 de febrero). En los medios, 
las decisiones para resolver la cobertura de la epidemia coincidieron en aspectos 
como el trabajo a distancia, en sincronía con las medidas de protección promovi-
das por las autoridades locales y federales.

En El Heraldo de Juárez, las primeras pruebas para el trabajo a distancia ini-
ciaron el 27 de marzo, es decir, dos fines de semana antes del inicio de la fase 2 . 
Para el trabajo diario entre reporteros y dirección editorial, se decidió utilizar 
herramientas de Google para el trabajo editorial que permitían tener reuniones 
virtuales, compartir documentos y realizar videollamadas. Por parte de la em-
presa, la orden fue mandar al 80% de la plantilla a laborar desde casa. Quedaron 
solo los distribuidores responsables de llevar el periódico a los puntos de venta. 
En la oficina se mantuvieron solo guardias de dos personas del equipo adminis-
trativo. Las nuevas rutinas del trabajo a distancia arrojaron resultados positivos 
con respecto a los tiempos de entrega para el cierre de la edición, como lo explica 
Francisco Cabrera:
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En estos momentos ninguno de nuestros reporteros va a las oficinas. Nos reunimos 
a las 8 de la mañana a través de Google, Hangouts. Con esta nosotros hacemos las 
videollamadas y ahí damos las órdenes como si estuvieras en la oficina. Ahí cada uno 
de los colaboradores aporta, hace sus comentarios, revisamos la edición, etc. Luego, 
a la 1 de la tarde tenemos otra reunión que es una mesa regional con los directivos, 
editores de Chihuahua, de Parral, para ver los temas nacionales y ahí pedimos infor-
mación. Después, a las 2 ya tenemos otra reunión para planear nuestra edición de 
El Heraldo y ya de ahí nada más estamos checando la plataforma que te comentaba 
(Entrevista Cabrera).

El trabajo a distancia entra en conflicto con el ejercicio de reporteo, como reco-
noce Cabrera, “finalmente somos contadores de historias, es lo que hacemos y 
las historias están en la calle”. En este medio, la cobertura se agregó un producto 
editorial adicional, el suplemento COVID, en formato tabloide. 

Por otra parte, en Norte Digital también iniciaron de manera temprana con 
una sección especial llamada “Coronavirus”, en principio alimentada con notas 
informativas sobre el tema en otros países y con las primeras conferencias de 
prensa del gobierno de Chihuahua. En este medio digital, el trabajo a distancia 
se consolidó cuando la empresa planteó la posibilidad de que tanto reporteros, 
editores, fotógrafos y todos lo que tienen participación en el diseño editorial y de 
contenidos se llevaran el equipo a sus domicilios y organizar el trabajo diario por 
medio de juntas virtuales. Carlos Barranco explica cómo se definió la cobertura 
COVID-19 con respecto a los formatos y al uso de redes sociales como Facebook: 

A partir de este momento, nuestra cobertura se centra en coronavirus y empezamos 
a presentarle a la audiencia distintas maneras, con distintos formatos nuestras actua-
lizaciones de información, tanto a través del NorteDigital.mx, como en la plataforma 
de FB, que hoy por hoy Norte Digital es líder de seguidores en FB con 1 .2 millones 
(Entrevista Barranco).

2. Los desafíos de la cobertura

En este eje analítico se derivan problemáticas como el acceso a fuentes de infor-
mación durante la cobertura COVID-19, la fuente oficial, y otra que cobró presen-
cia de manera inesperada para los periodistas, la del personal médico que está 
en primera línea de atención a los pacientes. Otro elemento es la reflexión de los 
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editores y reporteros sobre el papel y la función social del periodismo en contex-
tos de emergencia.

Las fuentes de información

El primer acercamiento de los medios con la fuente oficial en el tema COVID ini-
ció en el mes de enero, con conferencias presenciales dos veces por semana. A 
medida en que el avance de la epidemia urgió a las autoridades a proporcionar 
más información al respecto se hicieron diarias. Con el inicio de la fase 2 también 
cambió su modalidad a conferencias virtuales. La dinámica de estas conferencias 
fue detallada por varios de los entrevistados, en tanto todos los medios cubren la 
fuente oficial del gobierno del estado para el reporte diario de estadísticas:

Definitivamente la fuente más complicada y hostil es la fuente oficial. En Chihuahua el 
gobierno estatal centralizó la información y tiene el control de las cifras muy a modo. 
Organiza conferencias virtuales en las cuales las preguntas pasan por un filtro de 
manera que, si hay un cuestionamiento fuerte, esa pregunta no va a pasar (Entrevista 
Salcido).

En estas conferencias, los reporteros se conectan por medio de la plataforma 
Zoom y las preguntas se organizan a través de un grupo de WhatsApp. Entre los 
inconvenientes para el ejercicio periodístico está la interacción mediada por el 
coordinador de comunicación social del gobierno del estado. El intercambio entre 
reporteros y autoridades en las conferencias virtuales está controlado, no hay 
manera de interpelar directamente a los funcionarios a cargo, tampoco de garan-
tizar que las preguntas de los reporteros se lean. En esta dinámica de intercambio 
selectivo de las preguntas coinciden todos los entrevistados. 

La contraparte de las limitaciones en el trabajo con la fuente oficial se dio 
con el personal médico. Este sector ganó visibilidad cuando desde el mes de fe-
brero protestaron por no tener la capacitación ni los insumos para enfrentar la 
emergencia sanitaria. Norte fue de los primeros medios en publicar fotos, videos 
y testimonios del personal de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 6 y 66 , habilitados por las autoridades para la atención de pacientes 
con COVID-19 . La información que proporciona el personal médico representa un 
contrapeso a la información oficial:
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El personal médico o el personal de salud es muy importante para romper ese cerco 
informativo. Es importante porque de las propias áreas COVID en los hospitales sale la 
información y sale porque tienen miedo. Cuando se empezó a acelerar los contagios, 
sobre todo enfermeras, empezaron a hablar (Entrevista Villagrana).

Otro tema de primer orden en la cobertura está en la industria maquiladora de 
Juárez, conformada por 345 empresas con un aproximado de 325 mil a 340 mil 
empleados. La industria maquiladora es el motor económico de la ciudad, según 
explica Cabrera, por los viajes al extranjero por parte de sus directivos se convir-
tió en un punto de contagio: “Estas empresas tienen ejecutivos que están viajando 
constantemente a sus corporativos que están en Asia, Estados Unidos, Canadá, 
por eso muchos de estos ejecutivos desgraciadamente llegaron contagiados a los 
centros de producción” (Entrevista Cabrera). El impacto de la COVID-19 en la 
industria maquiladora al 28 de abril era de 13 personas fallecidas y entre 60 y 80 
empresas en paros técnicos. Con el repunte de contagios en las maquiladoras, las 
autoridades empiezan a limitar la información sobre la estadística de contagios 
y fallecimientos en el sector.

El rol del periodismo en el contexto de la emergencia sanitaria

El trabajo de reporteo en plena contingencia sanitaria exige por parte de los pe-
riodistas algunas adaptaciones con el propósito de proteger su salud y cumplir 
con su labor informativa. El impedimento para verificar lo que sucede en hospi-
tales o en lugares con brotes de contagio es visto como uno de los desafíos:

Para mí ha sido muy frustrante por el tema de la información, yo he cubierto salud 
durante todos estos años que tengo como reportera y cuando me reportaban un he-
cho en algún hospital, obviamente vas y te metes como si fueras paciente para traer 
información más fresca y cubrir bien el hecho (Entrevista Gamboa).

El distanciamiento en este sentido afecta la labor cotidiana de contacto y verifica-
ción directa de los periodistas. Por otra parte, los obliga a tomar otro tipo de me-
didas de protección para reducir el riesgo de contagio, sobre todo cuando tienen 
que entrevistar cara a cara como lo expresa el siguiente testimonio: 
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A la hora de recoger testimonios procuramos que no sea dentro de su casa, que sea 
afuera. Y que estemos a una distancia apropiada para que no ocurran contagios, in-
cluso con personas que puedan ser de alto riesgo. Solamente así, incluso en ruedas 
de prensa que se han dado en asociaciones de funerarios, nos damos cuenta de que 
necesitamos mantener la distancia, pero no tenemos el equipo para grabar a distancia 
(Entrevista Villagrana).

Sin duda, un acontecimiento que influyó en el manejo informativo de los medios 
sobre la COVID-19 fue una nota publicada el 14 de abril por los periódicos El Diario 
de Juárez y El Diario de Chihuahua. La nota titulada “Prueban con fotos muertes 
por COVID” afirmaba que las autoridades estaban ocultando las cifras reales de 
los fallecimientos e incluía una fotografía donde se veían cadáveres acumulados 
en un cuarto de hospital, según los diarios había sido tomada en el IMSS de Juárez. 
Sin embargo, la escena correspondía a un hospital de Ecuador.

La respuesta del gobernador Javier Corral fue declarar ese mismo día que 
la nota publicada era una muestra del amarillismo de los periódicos aludidos, 
responsables de propagar el pánico moral entre la población. El incidente llegó 
a instancias federales en tanto la Secretaría de Gobernación anunció un proce-
dimiento “administrativo sancionatorio” contra los dos periódicos por publicar 
información falsa pero, finalmente, desistieron. La reportera que firmó la nota se 
retractó en la edición del 15 de abril y El Diario de Juárez incluyó en su portada 
una nota aclaratoria en la que aseguraban haber recibido la información de buena 
fe, pero sin someterla a comprobación de autenticidad, por lo cual reconocían el 
error y ofrecían una disculpa a los lectores.

Las consecuencias de no verificar la información que se publica están pre-
sentes en entrevistas como la de Cabrera, quien refiere directamente el caso de 
El Diario de Juárez, por lo cual pusieron más atención en la verificación, ya que 
por la influencia de los medios, este tipo de información contribuye a generar 
pánico. 

La cautela y los esfuerzos por comprobar la veracidad de los hechos noticiosos 
también aplica a la información que circula en redes sociales, desde testimonios o 
fotografías. Los reporteros aceptan que las redes sociales son un recurso más para 
generar información, porque circulan en tiempo real denuncias y situaciones que 
no se tocan por parte de la fuente oficial. En estos casos el tratamiento a este tipo 
de reporteo desde las redes consiste en contactar a los usuarios para verificar que 
no se trate de información falsa. 
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Otro aspecto que aparece de manera recurrente en las entrevistas es la co-
laboración entre reporteros de distintos medios, como manera de triangular y 
confirmar información. Esta situación ya ha sido documentada por autores que 
trabajan el periodismo de desastres. 

Yo he encontrado mucha solidaridad en el gremio, mucho apoyo en compañeros y com-
pañeras de otros medios de comunicación. Incluso medios que estamos compitiendo. 
Ahora los compañeros están muy solidarios compartiendo toda esta información, espe-
cialmente aquella que tiene que ver con el coronavirus (Entrevista Barranco).
 

La reflexión sobre la función social del periodismo en el contexto de la pandemia 
apunta a los efectos preventivos de la información y al contraste de las cifras pro-
porcionadas por la fuente oficial. Un aspecto interesante es que la información 
se valora a partir de la respuesta social que puede generar y también en tanto 
promueve el ejercicio ciudadano. El periodista aspira a que la información tenga 
sentido para las personas y los mueva a seguir las medidas que dictan los espe-
cialistas en salud. 

3. Los impactos de la cobertura

El cambio y la adaptación de las rutinas de trabajo a las medidas de protección 
implicó para los reporteros un ajuste en sus dinámicas de reporteo. Desde la 
perspectiva editorial, la nueva realidad para el trabajo periodístico se vivió en 
los siguientes términos:

Obviamente los estamos cuidando y les estamos diciendo que traten de acercarse 
lo menos posible a los lugares donde están los focos de infección como pueden ser 
los hospitales o los lugares muy concurridos. Muchos de ellos tienen sus contactos 
y lo hacen a través de videollamadas, por teléfono, utilizando los chats como redes 
sociales, el WhatsApp, son las herramientas que utilizamos para poder conseguir la 
información (Entrevista Cabrera).

A medida que multiplicaban los casos positivos, el riesgo en la cobertura aumen-
taba para los reporteros. En Norte, por ejemplo, fue necesario hacerse cargo de la 
compra de equipos de protección, por lo demás, las medidas partían del conoci-
miento y experiencia de cada reporteo. 
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En Ciudad Juárez los periodistas están habituados a lidiar con situaciones 
que implican algún tipo de riesgo a su actividad. En los últimos años, la violencia 
desatada por el crimen organizado a la cobertura informativa en contextos de 
violencia. Con ese antecedente, algunos entrevistados compararon la situación de 
la violencia y de la pandemia, su conclusión es que por primera vez experimentan 
una sensación de vulnerabilidad y riesgo que amenaza su vida:

En la pandemia está el peligro directamente con nosotros, nunca habíamos tenido ese 
peligro tan cercano. Nosotros como gremio y la población en general tenemos bastan-
te experiencia en enfrentar la violencia, venga de donde venga, del narco, cualquier 
tipo de crimen organizado y sí tenemos experiencia en rolar en funerarias, áreas mé-
dicas, urgencias… No hay mayor reto que ejercer la profesión cuando la vida está en 
riesgo, con un enemigo que no se ve, que anda por ahí en el aire, entre las personas, 
en todos los lugares (Entrevista Villagrana). 

En parte, la sensación de vulnerabilidad puede explicarse por la falta de se-
guridad y atención médica en situaciones de emergencia. Los entrevistados 
cuentan en su mayoría con afiliación al IMSS, y algunos con un seguro de vida en 
caso de fallecimiento. Sin embargo, en el contexto de la pandemia esperan otro 
tipo de garantías en caso de requerir atención médica. Un par de entrevistados 
manifestaron la posibilidad de contratar un seguro médico privado, aunque el 
tema de los bajos salarios lo vuelve poco factible. En todo caso, el tema de la 
pandemia problematiza las condiciones idóneas para garantizar la seguridad 
de los periodistas y con ello asegurar condiciones óptimas para su desempeño 
laboral. 

Los impactos económicos de la pandemia no están definidos todavía. El ries-
go de cierre de empresas y negocios está latente, a esta realidad no escapan los 
medios de comunicación. Para los periodistas este escenario acentúa la incerti-
dumbre laboral que perciben ante la posibilidad de una reducción de salarios o 
directamente de despidos (Entrevista Salcido). 

En las coberturas de emergencias y desastres, uno de los aspectos menos aten-
didos tiene que ver con el impacto emocional en los periodistas. Su exposición es 
equivalente a la de otros profesionales que atienden la emergencia en la primera 
línea. Por lo anterior no extraña que en las entrevistas manifiesten algunos de 
estos impactos emocionales derivados de su labor periodística: 
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Yo no sé hasta qué punto me va a afectar todo lo que estamos viviendo en este mo-
mento porque nosotros lo recibimos todo, aunque no lo publiquemos. Pero no tene-
mos ningún filtro para afrontar las historias más crudas y esto sí tendrá un impacto 
en lo emocional. Algunos compañeros empiezan a manifestar insomnio y ansiedad 
(Entrevista Salcido). 

En otros casos, entre la sugestión aparecen supuestos síntomas de COVID, como 
efecto de la sobreexposición a la información de la pandemia. Por otra parte, la 
fatiga de dar seguimiento pormenorizado a cada detalle e impacto de la cobertura 
resulta difícil de llevar para reporteros, quienes manifiestan cansancio y satura-
ción de los contenidos COVID. 

En este escenario, las estrategias para reducir los impactos emocionales de 
la cobertura dependen del estilo personal de afrontar situaciones de crisis, por 
eso varían de un caso a otro. Algunos reporteros se acercan más al círculo de 
amistades y familiar: “Hay tres elementos que han sido fundamentales en mi caso 
particular. Tres elementos fundamentales para mantener el equilibrio emocional, 
que son la familia, la diversión y la terapia” (Entrevista Barranco).

En otros casos toman distancia informativa con el tema COVID con las pocas 
actividades de esparcimiento que se pueden mantener, como la lectura. Un hecho 
curioso es narrado por un entrevistado que habla del humor como válvula de es-
cape a la realidad de la epidemia: “Hay compañeros del medio o amigos cercanos 
que empezamos a hacer humor negro de la pandemia, pudiera ser cruel, pero es 
terapéutico para estos casos. Hacemos humor negro de los agentes funerarios, 
que llegan a los hospitales con equipos inadecuados, con un paliacate en la boca, 
un enterrador con un traje de bombero. Empiezan a surgir chistes, memes, risas, 
es humor negro y yo creo que es una forma de escaparse un rato de la realidad” 
(Entrevista Villagrana).

Lo extenuante de la cobertura de COVID-19 obliga a replantear esquemas de 
trabajo para evitar la saturación y su efecto en elevar niveles de ansiedad en los 
reporteros. Asimismo, considerar el apoyo psicológico para el manejo de estrés y 
ansiedad en la cobertura de emergencias sanitarias. 
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dIscusIón 

La experiencia de los periodistas juarenses  
en la cobertura de coVId-19

La crisis sanitaria por COVID-19 en Ciudad Juárez obligó a los responsables edi-
toriales de medios como El Heraldo de Juárez y Norte Digital a implementar es-
trategias de trabajo a distancia. En esta vía, el papel de las nuevas tecnologías fue 
fundamental para mantener la comunicación entre editores y reporteros, lo mis-
mo que replicar dinámicas de trabajo por vía remota, como las conferencias por 
Zoom o bien el uso de las herramientas de Google. A diferencia del medio digital, 
en el periódico impreso esta modalidad permitió agilizar los tiempos de cierre 
para la edición. En el escenario pospandemia, el medio evaluará la pertinencia de 
mantener esta forma de trabajo para hacer frente a la crisis que enfrentan y redu-
cir costos de renta de edificios e instalaciones. Es posible que uno de los efectos 
de la crisis sanitaria modifiqué las relaciones y dinámicas laborales. 

Uno de los mayores desafíos de la emergencia se presentó en el trabajo de 
los reporteros. El acceso a la fuente oficial, mediado por plataformas, afectó, a 
decir de los entrevistados, la posibilidad de replicar y plantear directamente las 
preguntas a las autoridades de salud, quienes según la lectura de los reporteros 
manejan en sus informes cifras a modo que ocultan la profundidad de la crisis. 
Esta limitante encontró un contrapeso en la disposición del personal médico para 
exponer la situación de atención hospitalaria y contrastar así la versión de las 
autoridades. 

Para los reporteros, la cobertura supuso un desafío en términos del acceso a 
fuentes y de verificación de datos. En las entrevistas se reconoce una práctica de 
intercambio y apoyo entre periodistas de diferentes medios para triangular ver-
siones y evitar la difusión de información falsa que pueda comprometer al medio 
responsable. Este tipo de colaboración ya ha sido documentada en situaciones de 
desastres o emergencias. 

El papel del periodismo en el contexto de la pandemia es altamente valorado 
por los reporteros. En su conjunto coinciden en dar a conocer información verifi-
cada y equilibrada de los actores involucrados. En sus respuestas está presente el 
papel social del periodismo como detonante de conductas que contribuyan a con-
tener la epidemia y seguir las recomendaciones de las autoridades en la materia.

Uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con la percepción de 
vulnerabilidad que expresan los entrevistados. En su mayoría hacen referencia a 
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coberturas que en otro momento implicaron algún tipo de riesgo, como las de los 
feminicidios y de la presencia del crimen organizado en la ciudad. Con la crisis 
sanitaria, expresan que por primera vez perciben una amenaza directa a su vida, 
en caso de resultar contagiados. Esta percepción parte de estar en contacto con 
familiares de enfermos, con personal médico y con el acercamiento necesario a 
sitios de alto riesgo como hospitales y funerarias. 

Sin protocolos de protección, los reporteros se encargan directamente de ad-
quirir insumos para protegerse como mascarillas, gel, guantes, en pocos casos los 
proporciona la empresa. Por otra parte, no todos cuentan con atención médica 
como parte de sus prestaciones laborales. Ante el riesgo de contagio, los entre-
vistados manifestaron que los periodistas deberían de contar con un servicio 
médico privado. 

Por último, los impactos emocionales son ampliamente reconocidos por los 
entrevistados y documentados en la literatura sobre el tema. En el momento en 
el que se realizaron las entrevistas, los primeros indicios de ansiedad, insomnio y 
estrés se hacían presentes, también los rumores de contagios de compañeros de 
otros medios. La manera de enfrentar en lo emocional estos impactos dependía de 
manera absoluta de las iniciativas y los recursos individuales de cada periodista, 
desde el apoyo familiar, la terapia, o algunas formas de entretenimiento. Este as-
pecto es probablemente uno de los más invisibilizados en este tema. 

Las exigencias de no perder el hilo de la cobertura también impactan de ma-
nera negativa en la salud emocional de los reporteros, quienes dan cuenta de 
una sobresaturación de contenidos, un cansancio y fatiga por estar al tanto de 
cada detalle que tenga relación con la emergencia sanitaria. En ese sentido, los 
primeros afectados por el exceso de información de la pandemia son los propios 
periodistas. 

Explorar desde las prácticas de los periodistas los desafíos que enfrentan en la 
cobertura de desastres permitirá contar con elementos que permitan resolver de 
mejor forma este tipo de episodios, desde las etapas de planeación editorial hasta 
la atención de los impactos emocionales provocados por este tipo de coberturas. 

conclusIones

La cobertura informativa de emergencias y desastres naturales exige a los pe-
riodistas una profesionalización orientada a la prevención y seguimiento de los 
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acontecimientos de ese tipo. En condiciones que no son las óptimas por temas de 
salario y capacitación, presentan condiciones de vulnerabilidad ante los contex-
tos de emergencia. 

Desde el periodismo local, los casos de El Heraldo de Juárez y Norte Digital nos 
permitieron profundizar en el ejercicio periodístico en el contexto de la pande-
mia por COVID-19 . A pesar de que la literatura sobre el tema acentúa la necesitad 
de colaboración entre autoridades, periodistas y expertos, en el caso de Ciudad 
Juárez lo que privó fue la resistencia de las autoridades del estado para mantener 
cercanía y estar atentos a los cuestionamientos de los periodistas para una mejor 
comunicación del avance de la crisis sanitaria y las medidas para su contención.

Ante el acceso limitado con las autoridades del estado, el personal médico 
se reveló como una fuente de primer orden para triangular y contrastar la infor-
mación oficial. En episodios de crisis sanitaria, el personal médico se convierte 
en una fuente de información valiosa, pero en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 también supone desafíos para la verificación de la información pro-
porcionada, como sucedió con el caso de El Diario de Juárez, el cual determinó la 
importancia que los medios locales le otorgan a la verificación. 

Los periodistas juarenses entienden el valor de la información en la medida en 
la que ésta movilice conductas de prevención y seguimiento de las recomendacio-
nes de los expertos, lo mismo en el contraste de la información proporcionada por 
la fuente oficial. El papel del periodismo en contextos de emergencia lo asumen 
como prioritario para dar voz a los afectados y difundir medidas que contribuyan 
a superar el episodio.

Finalmente, en las entrevistas quedó expuesta la situación de vulnerabilidad 
de los periodistas al no contar con una capacitación orientada a su protección en 
caso de contagio. Otro rubro delicado es el no tener acceso a atención médica de 
calidad, lo cual los lleva a considerar la contratación de un servicio médico pagado 
por ellos mismos. Al parecer y pese a la situación complicada por la que atraviesan 
los medios de comunicación en México, es necesario replantear la necesidad de 
invertir en la capacitación del personal y proporcionar condiciones para garanti-
zar su salud e integridad en las coberturas con un grado mayor de riesgo. 

En este estudio que recoge de manera preliminar, porque la emergencia por 
COVID-19 no ha concluido, los testimonios sobre los desafíos de los periodistas, 
sus miedos y preocupaciones en situaciones de emergencia, puede dar la pauta 
para que en conjunto, autoridades y dueños de los medios de comunicación, reva-
loren la importancia del trabajo de los reporteros en contextos de emergencia y 
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contribuyan en la medida de lo posible a proporcionar mejores condiciones para 
que el periodismo cumpla con su función social en estas situaciones. 
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Resumen 

El trabajo presenta el resultado de un estudio exploratorio cuyo objetivo es 
identificar las representaciones de algunos empleados de organizaciones e ins-
tituciones de distintos ámbitos laborales: industria maquiladora, instituciones 
gubernamentales e instituciones educativas del nivel básico y universitario res-
pecto al trabajo a distancia, originadas por la COVID-19; crisis de impacto social 
que ha significado un problema mundial de salud pública de magnitudes sin pre-
cedentes en la vida cotidiana de la población; que obligó a suspender actividades 
sociales, culturales y económicas, así como modificar la vida laboral acostumbra-
da, para enfrentarse a una nueva modalidad: el trabajo a distancia o teletrabajo.

Palabras clave: representaciones sociales, trabajo a distancia, COVID-19 , or-
ganizaciones e instituciones.

AbstRAct

This research is the result of an exploratory study aimed at identifying the 
representations of employees in organizations and institutions from different 
fields of work: various outsource industries, government institutions, and edu-
cational institutions of different levels, with respect to working from home 
policies, originated by COVID-19 . This social impact crisis has caused a global 
public health problem of unprecedented magnitude in the daily lives of the po-
pulation; forcing the suspension of social, cultural and economic activities, as 
well as modifying the working life routine, to face a new modality: remote work.

Keywords: social representations, remote work, COVID-19 , organizations and 
institutions.
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IntRoduccIón

El presente artículo es el resultado de un estudio exploratorio cuyo objetivo fue 
identificar las representaciones de empleados de organizaciones e institucio-

nes de Mexicali, respecto al trabajo a distancia a partir de la crisis originada por la 
COVID-19 . Esta es una investigación de corte cualitativo, para la cual se realizaron 
diez entrevistas, al tomar en consideración representantes de distintos ámbitos 
laborales: industria maquiladora, instituciones gubernamentales, instituciones 
educativas del nivel básico y universitario.

En lo que va de este siglo no se había presentado un problema de salud pública 
de tal magnitud como la COVID-19 , que afectara la vida cotidiana de la población 
mundial, al punto de suspender las actividades sociales, culturales y económicas, 
generando con ello, una crisis en todos los sentidos. Si bien en el 2009 se presentó 
un brote de influenza denominado gripe A (H1N1), no causó los estragos que ha 
ocasionado la actual pandemia; razón por la cual se consideró relevante desarro-
llar la presente investigación. 

Aunque por las circunstancias, la realización de las entrevistas fue complica-
da, la aplicación fue viable gracias al interés y participación de los entrevistados 
y a las herramientas tecnológicas que permitieron el acercamiento entre investi-
gador-entrevistado, a pesar de las limitaciones que implicó la distancia social. La 
novedad del trabajo gira en torno a la relación de los aspectos: representaciones 
sociales, trabajo a distancia a partir de la crisis de COVID-19 . Como principales 
resultados obtenidos a partir de las entrevistas se encuentran las categorías: ac-
titud, aprendizaje, clave del éxito, dificultades, experiencia, habilidades, infraes-
tructura, opiniones, representaciones, requerimientos, valores y ventajas.

El artículo está estructurado en seis apartados: estado del arte donde se re-
flexiona sobre el sustento teórico de las representaciones sociales; el marco teó-
rico desde el cual se fundamenta la investigación: representaciones sociales, las 
organizaciones e instituciones como espacio de la vida cotidiana y el trabajo a dis-
tancia o teletrabajo; la metodología abordada, el método empleado, las técnicas e 
instrumentos utilizados; el análisis de los resultados que destaca los resultados 
más de la investigación; el análisis y discusión que contrasta los resultados em-
píricos con los fundamentos teóricos y las conclusiones que dan respuesta tanto 
al objetivo como a la premisa planteada.
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estAdo de lA cuestIón 

Aunque son diversos los autores que han estudiado las representaciones; quizá, 
dos de las propuestas teóricas y metodológicas más populares en el estudio de 
estas podrían ser las “representaciones colectivas” del sociólogo Émile Durkheim 
y las “representaciones sociales” del psicólogo Serge Moscovici. 

Aunque la propuesta de Moscovici se encuentra influenciada por Durkheim, 
su trabajo se centra en la búsqueda de conocimientos comunes entre los sujetos 
de la sociedad, sin perder de vista la individualidad; por ello, para Jodelet (2008), 
en el estudio de las representaciones se consideran las perspectivas socio-históri-
cas, histórica-cultural y socio-cultural, pues la cultura y la sociedad son las fuen-
tes de información para que el individuo pueda captar, interpretar y comprender 
su entorno. 

Esta es la razón por la que para este trabajo se retoma el concepto desde 
la perspectiva de la psicología social, particularmente desde las representacio-
nes sociales de Moscovici (2001) y sus seguidores Jodelet (2011) y Abric (2001), 
ofrecen herramientas conceptuales para abordar las representaciones desde lo 
individual y lo social.

mARco teóRIco y contextuAl

Inicio de la pandemia: coVId-19

A finales del 2019 en Wuhan, China, apareció el brote de una enfermedad que tras-
pasó las fronteras para convertirse en una pandemia, la cual cambió radicalmente 
la vida cotidiana de la población mundial: la COVID-19 . 

De acuerdo con lo publicado en el portal de Cnn, el 20 de febrero de 2020 , en 
la segunda semana de enero, ya se habían presentado brotes del virus en países 
como Japón, Tailandia y Estados Unidos. Un factor claro para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) fue la manera de propagación: contacto persona a per-
sona, lo que llevó a recomendar como medida de prevención el distanciamiento 
social. Acción que daría un giro a las formas de convivencia y marcaría una nueva 
forma de vida para la población mundial.

Para finales de febrero se reportaron en México los primeros casos de CO-
VID-19 (bbC), poco a poco se presentó un incremento de casos positivos, sobre 
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todo en ciudades fronterizas como Mexicali, donde un número considerable de 
personas trabajan del otro lado de la frontera (Calexico, California), debido a que 
en la ciudad operan maquiladoras, principalmente en los ramos de alimentos, au-
tomotriz, metal mecánico, envases de vidrio, electrónica, plástico, textil, artículos 
eléctricos, electrónicos, tractores, camiones y juguetes; por lo cual las exporta-
ciones de la industria rebasa los 2 400 millones de dólares anuales (Gobierno del 
Estado de Baja California, 2017), lo que genera una gran movilidad entre ambas 
ciudades. 

Diversas han sido las medidas tomadas en ambos lados de la frontera para 
prevenir la propagación del contagio. De acuerdo con la nota publicada en El 
Universal (19 de junio de 2020), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
de Estados Unidos, por primera vez tomó la decisión de cerrar temporalmente 
la frontera con México1 desde el 23 de marzo, a fin de restringir el paso a via-
jes esenciales para evitar los contagios por COVID-19 . Asimismo, las autoridades 
mexicanas tomaron medidas para el distanciamiento social con la Jornada de 
Sana Distancia implementada por la Secretaría de Salud.

La Jornada de Sana Distancia, en la que se tomó como medida de prevención 
la suspensión de actividades no esenciales, llevó tanto a instituciones como a or-
ganizaciones del sector público como del privado a reestructurar las actividades 
laborales, puesto que algunas de ellas se podrían realizar desde casa al imple-
mentar lo que se ha denominado trabajo a distancia, teletrabajo, o bien, trabajo 
a domicilio. 

Con lo anterior se podría decir que el trabajo a distancia, teletrabajo o trabajo a 
domicilio no solo implica una opción para la disminución en el tiempo de traslado 
de las personas a los espacios laborales, sino una mayor flexibilidad de horarios 
para el trabajador, disminución de gastos para las organizaciones o instituciones, 
además, representa una opción para la nueva “normalidad” que surge como forma 
de mantener distancia y con ello, disminuir los riesgos de contagio por COVID-19 .

1 Aunque la frontera se cerró solamente para el paso a personas que no cuentan con visa de tra-
bajo, de residencia, o bien, para ciudadanos estadounidenses, esto ha sido un factor que ha afectado 
a la ciudad, pues de acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud al 29 de junio de 
2020, Estados Unidos se encuentra en primer lugar de casos acumulados de COVID-19 en América 
Latina con 2 537 636; mientras que México tiene registrado 216 852. Por su parte, Mexicali registró 
al 29 de junio, 4694 casos acumulados, 794 defunciones, 1072 casos recuperados y 348 activos (BC, 
2020). Si bien la ciudad se posicionó durante semanas en los primeros 10 lugares de contagio, a esa 
fecha se ubicó en el décimo primer lugar de casos activos, según nota publicada en el diario local El 
Mexicano (29 de junio de 2020). 
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Por otro lado, trabajar a distancia ha sido posible gracias al avance y desarrollo 
tecnológico que se ha dado por la implementación del internet, las redes sociales 
y las plataformas de intercambio. Y aunque el uso de herramientas tecnológicas 
parece ser cosa de todos los días, no todos tienen la facilidad para manipularlas, 
tanto que se requiere el desarrollo de ciertas habilidades.

 Prensky (2010) señala que existe una clasificación que distingue a quienes son 
“nativos digitales” de aquellos que son “inmigrantes digitales”. Los nativos digi-
tales son personas nacidas en la llamada sociedad de la información y el uso de la 
tecnología es su forma de integrarse a la sociedad; mientras que los inmigrantes 
digitales son quienes han tenido que aprender en el transcurso de los años a em-
plear y adaptar las herramientas para interactuar.

Las generaciones nativas digitales se manejan con naturalidad ante los conti-
nuos avatares tecnológico-digitales, procesándolos con inmediatez y respondien-
do con los conocimientos y habilidades exigidos para su máximo aprovechamien-
to, mientras que los inmigrantes digitales admiten y reconocen sus limitaciones 
sobre el universo de la tecnología (Prensky, 2010; Granados, 2018). En ese sentido, 
no todos los miembros de instituciones ni de organizaciones de la sociedad se 
encuentran preparados para enfrentarse al trabajo a distancia.

RepResentAcIones socIAles

Para Moscovici (2001), las representaciones sociales son entidades casi tangibles, 
que se concretan en la vida cotidiana a través de una palabra, un gesto, un encuen-
tro o una práctica social. Las define como:

Un Corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 
las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 
grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imagi-
nación (p. 18).

Las representaciones sociales corresponden a una forma específica de conoci-
miento, que es incluido en la categoría de sentido común y que tiene la particu-
laridad de construirse y compartirse en el seno de los diferentes grupos de la 
sociedad, señala Jodelet (2011). Añade que “esta forma de conocimiento tiene una 
raíz y un objetivo práctico: apoyándose en la experiencia de las personas, sirve de 
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grilla de lectura de la realidad y de guía de acción en la vida práctica y cotidiana” 
(p. 134). Es por ello que para la autora se encuentran en tres esferas: subjetivo, 
intersubjetivo y transubjetivo.

Para Jodelet (2011), las representaciones sociales corresponden a una forma 
específica de conocimiento ordinario, incluido en la categoría del sentido común 
y tiene como particularidad ser socialmente construido y compartido; por ello, 
su raíz, su objetivo, se encuentran en lo práctico, al apoyarse de la experiencia de 
las personas como herramientas para leer la realidad y ser la guía de acción de la 
vida práctica y cotidiana.

De esta manera, las representaciones sociales pueden ser una expresión del 
conocimiento de sentido común, ese conjunto de ideas y saberes mediante los 
cuales las personas comprendan, interpreten y actúen en su realidad inmediata 
(Piña y Cuevas, 2004).

Como conocimientos de sentido común, desde la perspectiva de Berger y Luc-
kmann (2001), contiene esquemas tipificadores que guían las rutinas importan-
tes de la vida cotidiana. Para dichos autores, este tipo de conocimientos ofrece 
una diversidad de instrucciones acerca de cómo proceder, pues “mi mundo se 
estructura de acuerdo con rutinas que se aplican en circunstancias propicias o 
adversas” (p. 62).

Weisz (2017) señala que “las representaciones sociales son una forma de pen-
samiento socialmente elaborado y con una finalidad práctica, que permite la so-
cialización y la comunicación entre miembros de un mismo grupo e incluso, con 
miembros de grupos diferentes” (p. 102). De tal manera que los actores que son 
miembros o forman parte de los grupos elaboran representaciones de confor-
midad con sus prácticas y las prácticas determinan las representaciones, al ser 
resultado de características del entorno físico o material, o de su dependencia a 
un cierto tipo de relaciones o de poder social, dice Abric (2001).

Para dicho autor, las representaciones cumplen con cuatro funciones: del sa-
ber, de identidad, de orientación y de justificación. La primera sirve para enten-
der, comprender y explicar la realidad, mediante conocimientos objetivados y de 
sentido común que permiten el intercambio, la transmisión y la difusión necesa-
rias para establecer una comunicación; la segunda es clave para comprender los 
fenómenos y características identitarias de los grupos a los que pertenecen los 
sujetos; la tercera orienta las prácticas cotidianas de las personas, las cuales les 
permiten entender las situaciones en las que participan, así como crear expecta-
tivas; la cuarta y última función contribuye a comprender legitimar y considerar 
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válidas las acciones de los sujetos, que se encuentran respaldadas por normas y 
valores que mantienen los miembros de un grupo. Por su parte, Ribura y Puebla 
(2018) consideran a las representaciones como el vehículo de enlace, de tejido 
conectivo entre el saber y el hacer, entre cognición y acción, y entre sujeto y obje-
to, que surgen las interacciones y se erigen en una mediación significativa acorde 
con el entorno. 

oRgAnIzAcIones e InstItucIones:  
espAcIo de lA VIdA cotIdIAnA

Para efectos de este trabajo, se entenderá a las organizaciones e instituciones 
como espacios de la vida cotidiana, donde se llevan a cabo las interacciones entre 
actores sociales quienes son capaces de producir, reproducir, cambiar, transfor-
mar y modificar el entorno. 

Dentro de la vida cotidiana se desarrolla un “conjunto actividades que caracte-
rizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, crean la posibilidad 
de la reproducción social” (Heller, 1977 , p. 25). Para Uribe (2014), la vida cotidia-
na representa la esfera de la realidad que conciben los individuos, ya que es un 
espacio de encuentros, de cambios, de transformaciones y modificaciones del 
contexto, que se construye y reconstruye de manera permanente. Como categoría 
de análisis constituye un marco para la organización de las acciones, donde los 
actores sociales elaboran y desarrollan la subjetividad, conforman su personali-
dad, se identifican con su cultura y satisfacen sus necesidades. De tal manera que 
la vida cotidiana se encuentra en los diversos ámbitos: personal, familiar, cultural, 
laboral y social. 

Para Lefebvre (1974), la vida cotidiana es un espacio, pero un espacio social, 
es decir, el lugar donde se opera la reproducción de las relaciones de producción. 
El término de espacio social relaciona un conglomerado de nociones: prácticas 
espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación que “con-
tribuyen en diferentes formas a la producción del espacio de acuerdo a sus cuali-
dades y atributos, de acuerdo a la sociedad o el modo de producción en cuestión 
y de acuerdo al período histórico” (Torres, 2016). 
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tRAbAjo A dIstAncIA o teletRAbAjo

El concepto de teletrabajo surgió en 1973 , fue acuñado por el norteamericano Jack 
Nilles durante la crisis petrolera, pero fue hasta la década de los años noventa que 
se implementó de manera formal en países de Europa como Austria y Alemania 
(Gallusser, 2005). Para Contreras y Rozo (2015), las definiciones de teletrabajo 
abarcan aspectos puntuales de la esencia de esta modalidad de contratación la-
boral. Añaden que el origen del concepto proviene del griego telou y del latín tri-
paliare, que significa lejos y trabajar; es decir, trabajo a distancia. 

Benjumea, Villa y Valencia (2016) señalan que el concepto de teletrabajo se re-
fiere al trabajo a distancia, en el cual los empleados o trabajadores laboran de ma-
nera independiente y alejada de una oficina. “El teletrabajo es desempeñado en una 
localidad remota a la organización, separando al trabajador del contacto personal 
con otros colaboradores, y entendiendo que la tecnología permite esta separación, 
mediante la facilitación de la comunicación y del trabajo” (Osio, 2010, p. 97).

El teletrabajo no solo implica cambios culturales sino también forma parte de 
los cambios estructurales en la civilización moderna, los cuales se apoyan en el 
uso de las tIC, en particular, en el empleo de Internet como elemento iniciador de 
los cambios sociales, individuales, organizacionales, políticos, entre otros, apun-
ta Osio (2010).

Existen actividades que se perfilan como ámbitos naturales para el teletrabajo, 
como son las tareas administrativas y de organización, servicios de traducción, pro-
gramación y diseño (Gallusser, 2005). Esta modalidad laboral ofrece a las personas 
una opción para disminuir horas de traslado, facilidad para trabajar en horarios 
flexibles, la posibilidad de que el trabajador realice actividades desde cualquier lu-
gar, lo cual tendrá un impacto en la renovación de las organizaciones, en los cambios 
del entorno, de la cultura organizacional, del clima laboral y demás factores como 
el financiero y tecnológico (Oviedo & Vásquez, 2014). Es por ello que: 

El teletrabajo es la actividad laboral remunerada que un trabajador realiza en acuerdo 
con la empresa para la que labora para realizar sus actividades fuera de la sede de la 
empresa, comunicándose con apoyo de las tecnologías de la información. General-
mente el lugar donde se realiza es el domicilio del trabajador (Martínez, 2012).

Para Benjumea, Villa y Valencia (2016) en América Latina se ha experimentado 
una importante aceptación del teletrabajo, desde finales del siglo pasado, debi-
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do a los avances en la tecnología de las comunicaciones y la información. Desde 
entonces, el trabajo a distancia parecía ser una manera de laborar en un futuro 
no muy lejano, razón por la que algunos organismos como la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIt) acordaron una serie de normas para la realización que 
ha denominado “trabajo a domicilio”.

Para Ushakova (2019 , el Convenio OIt núm. 177 respecto al trabajo a domicilio 
destaca que: 

El “trabajo a domicilio” significa el trabajo que una persona realiza: en su domicilio o 
en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cam-
bio de una remuneración, para elaborar un producto o prestar un servicio conforme 
a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el 
equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa per-
sona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser 
considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de 
decisiones judiciales (p. 1370). 

En México, también se ha contemplado y regulado el trabajo a domicilio, tal como 
lo marca la Ley Federal del Trabajo en el título sexto, capítulo XII “Trabajos es-
peciales”, donde destaca que el trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habi-
tualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente 
elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el tra-
bajo (Lacavex, 2009).

metodologíA

La investigación se realizó bajo la metodología cualitativa que permite al investi-
gador comprender los fenómenos a partir de la información proporcionada por 
los participantes que se encuentran en un ambiente natural y en relación con el 
contexto, tal como lo indican Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). Además, 
esta metodología se caracteriza por permitir explorar, construir categorías a par-
tir de la recolección de datos, pues es flexible y abierta (García & Giacobbe, 2009).

Se consideró pertinente para el estudio el diseño transeccional exploratorio, 
al aplicarse a problemas de investigación que son nuevos o poco explorados (Her-
nández-Sampieri & Mendoza, 2018), como es el caso de la presente investigación 
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cuyo objetivo es identificar las representaciones de empleados de organizaciones 
e instituciones de Mexicali, respecto al trabajo a distancia a partir de la crisis 
originada por la COVID-19 . 

Como técnica se empleó la entrevista al ser esta una comunicación personal 
que tiene como finalidad obtener información reconstruida por los participantes 
a través del discurso y que permiten llegar al conocimiento del problema desde el 
punto de vista del entrevistado (García & Giacobbe, 2009); también considerada 
como conversación dirigida y registrada por el entrevistador, con el propósito de 
favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta 
línea argumental (Batthyány & Cabrera, 211).

La entrevista fue semiestructurada para la cual se formularon 13 preguntas 
guía. Se optó por esta estructura ya que fueron cuatro entrevistadores. Para Gar-
cía y Giacobbe (2009), este tipo de organización “se utiliza cuando la encuesta se 
aplica a muchas personas y cuando los entrevistadores son varios, para mantener 
cierta uniformidad de criterio” (p. 96). 

Se consideró una muestra no probabilística por conveniencia por ser los casos 
disponibles y de fácil acceso para ser entrevistados, para lo cual se seleccionaron 
diez casos, número idóneo para investigaciones de corte fenomenológico, a de-
cir de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), aunque se trató de conformar una 
muestra que representara a sectores de la población como la industria maquila-
dora y el sistema educativo. Por razones de confidencialidad solo se menciona el 
nombre de los entrevistados y el orden en que fueron entrevistados.

EntreVIstaDO TIpO De OrganIzaCIón

Armandina 1 Institución educativa nivel superior

Elvira 2 Institución gubernamental

Gabriel 3 Organización privada (maquiladora)

Germán 4 Organización privada (maquiladora)

Marcos 5 Institución educativa nivel superior

Ramón 6 Organización privada (maquiladora)

Raquel 7 Institución gubernamental
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EntreVIstaDO TIpO De OrganIzaCIón

Fernanda 8 Institución educativa nivel básico

Victoria 9 Institución educativa nivel básico

Elsa 10 Organización privada (maquiladora)

Las entrevistas se transcribieron y procesaron a través del programa para el aná-
lisis cualitativo Atlas Ti, que permite al investigador codificar la información y a 
la vez obtener resultados cuantitativos que contribuyan a respaldar los datos cua-
litativos. Se analizaron los párrafos y se obtuvieron códigos que posteriormente 
se reorganizaron en familias, las cuales se constituyeron como categorías.

ResultAdos

De las diez entrevistas realizadas se obtuvo información relevante sobre las re-
presentaciones de empleados de organizaciones e instituciones mexicalenses 
respecto al trabajo a distancia, a partir de la crisis originada por la COVID-19 . Los 
empleados respondieron a las pregunta en torno a lo siguiente: aprendizaje ob-
tenido, habilidad desarrollada, infraestructura requerida, ventajas y dificultades 
a partir de la implementación del trabajo a distancia. 

Las respuestas obtenidas arrojaron 408 códigos extraídos, se reorganizaron 
en 11 familias consideradas como categorías de análisis: actitud, aprendizaje, cla-
ve del éxito, dificultades, experiencia, habilidades, infraestructura, opinión, re-
presentaciones, requerimientos, valores y ventajas. El empleo del programa Atlas 
Ti, además de arrojar información para el análisis cualitativo, permite también 
obtener datos cuantitativos que le den un mayor sustento. De tal manera que la 
categoría actitud estuvo compuesta de 30 códigos; aprendizaje, 14; clave del éxito, 
18; dificultades, 68; experiencia, 11; habilidades, 40; infraestructura, 36; opinión, 
67; representación, 24; requerimientos, 29; valores, 11 y ventajas, 60 .

Dificultades, opiniones y ventajas contenían el mayor número de códigos, se-
guido por habilidades infraestructura y actitudes. Al obtener tanto dificultades 
como ventajas un mayor número de códigos asignados, se podría decir que pare-
cen estar equilibradas las posiciones antagónicas entre las ventajas y las dificul-
tades que representa el trabajo a distancia para los participantes.
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AnálIsIs y dIscusIón 

Dentro del análisis de las entrevistas realizadas los sujetos señalaron la actitud 
como un elemento muy importante para poder alcanzar los objetivos laborales, 
ya que se considera que el trabajo a distancia requiere un esfuerzo extra tanto 
para el aprendizaje de la utilización de nuevas tecnologías como herramientas la-
borales. Así señalaron como elementos imprescindibles la disposición al trabajo 
y al aprendizaje, autodisciplina, el compromiso y la responsabilidad individual. 
“Básicamente ser responsable para cumplir los horarios establecidos como si es-
tuvieran en la empresa, puntualidad estar en el horario, ética, para ser profesional 
aunque no te estén viendo” (Germán, 4). 

Entre los aprendizajes, los entrevistados consideraron que estos han sido más 
bien autónomos y en dos vertientes distintas; por una parte, los aprendizajes para 
el uso de herramientas tecnológicas; por otra, el aprendizaje de nuevos lenguajes 
y formas de contacto. “Creo que eso es algo que podría decirse que se ha desa-
rrollado en mí y me parece algo favorable. Entonces, en este sentido dijo Bueno, las 
próximas clases, por lo menos la mitad de mis clases que sean a distancia y las otras 
presenciales” (Armandina, 1). 

Entre las habilidades que requieren para los mejores logros del trabajo a 
distancia además de las básicas son: uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, identificaron una rama laboral que incluye: la capacidad de au-
toaprendizaje, autoadministración, habilidad de comunicación interpersonal, 
habilidad para estructurar soluciones de manera independiente, y una de índole 
procesamiento de pensamiento donde se encuentra la habilidad de concentra-
ción, identificación de los códigos utilizados y la lecto-escritura y apertura a la 
comunicación. “Una mente muy abierta, sobre todo por la comunicación, en el 
sentido de que si nos encerramos nada más en lo que nosotros creemos que de-
bemos hacer, en vez de tratar de buscar y de entablar una comunicación directa 
con el usuario para tratar de entender lo que él necesita y nos encerramos en lo 
que nosotros entendemos o sabemos” (Elvira, 2).

Si bien en la entrevista anterior se señalaban habilidades comunicativas, para 
el siguiente entrevistado es importante “el saber utilizar las herramientas nece-
sarias, como lo es la computadora u otras cosas que sean esenciales en el trabajo 
para cumplir con el trabajo a distancia (Ramón, 6).

En general, los entrevistados mostraron una opinión positiva y abierta para el 
trabajo en casa, señalando algunos inconvenientes como la extensión de los ho-
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rarios o las dificultades tecnológicas y de infraestructura, por lo que consideran 
que siempre será necesario mantener una actitud abierta al cambio para el logro 
de los objetivos de la organización. Por otro lado, perciben como su principal mo-
tivación para adecuarse la seguridad y salud propia y de sus familiares, aunque 
señalan que la cercanía e interacción no se logra del todo e inclusive es visto como 
una oportunidad. “Una oportunidad de continuar, dar continuidad a proyectos. 
En el caso específico de los profesores, dar una continuidad a las clases que estás 
impartiendo y evitar de esta manera detener el progreso de las clases o de otros 
proyectos” (Armandina, 1).

De esta manera nos damos cuenta que el trabajo a distancia queda represen-
tado como un esfuerzo de adaptación que ha permitido cumplir con los objetivos 
de la organización en tiempo y forma, siendo un reto la construcción de nuevas 
rutinas que requieren autoresponsabilidad, disciplina y paciencia, tal como se 
indica en los siguientes fragmentos: el trabajo a distancia es “un reto que lleva 
a diferentes actores como el disciplinarse, cómo asumir horarios. Encontrar un 
espacio y ese espacio, que sea en el cual nosotros vamos a hacer nuestra actividad 
laboral” (Marcos, 5). Por su parte, para (Fernanda, 8) resulta un gran reto porque 
“como profesor estoy acostumbrada a estar frente al aula, algo presencial, enton-
ces es un gran reto y hay muchas cosas nuevas”.

Los entrevistados coincidieron que el trabajo a distancia ha sido una experien-
cia enriquecedora, que les ha permitido mejorar su manejo de nuevas tecnologías, 
además de incrementar su autodisciplina y revalorar la importancia del cumpli-
miento del objetivo de la organización, de esta manera señalan “que sí se puede 
trabajar a distancia y que quizás a futuro podamos utilizar precisamente este tipo 
de formato de trabajo para avanzar” (Elvira, 2).

Trabajar a distancia requiere de un compromiso, señalan los entrevistados, 
por tanto, coinciden en que los valores que deben regular los comportamientos 
en esta modalidad es la ética, honestidad, paciencia, empatía, perseverancia, res-
ponsabilidad y respeto, pues como se indica en la siguiente entrevista “al final 
de cuentas, cuando estás trabajando a distancia, nadie te está viendo que estés 
sentado las horas que necesitas estar sentado para hacer tu trabajo” (Elsa, 10).

Los comentarios vertidos por los entrevistados parecen cumplir con las fun-
ciones de las representaciones de explicar, justificar y orientar tal como lo señala 
(Abric, 2001); pues esta manera de trabajar será el futuro inmediato en los espa-
cios laborales que traerá consigo cambios estructurales (Osis, 2010), los cuales 
no podrán ser posible sin el conocimiento y las habilidades en el uso de las he-
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rramientas tecnológicas. Dichos conocimientos, a decir de Berger y Luckmann 
(2001), formarán parte de esquemas tipificadores que guiarán las rutinas impor-
tantes de la vida cotidiana.

La infraestructura fue señalada como un elemento importante para el logro 
exitoso del trabajo a distancia, de esta manera aclaran: “Yo afortunadamente ten-
go una máquina, una laptop, tengo suficiente memoria, tengo una cámara extra, 
no nada más las máquina sino tengo una cámara extra en una silla o un espacio 
privado donde trabajar. Yo creo que eso es lo que hace una buena iluminación. 
Una buena letra es aire acondicionado en este tiempo de calor” (Armandina, 1). 

Dentro de la infraestructura podemos distinguir los elementos que corres-
ponden a lo material y los que aun teniendo un origen material corresponden a lo 
inmaterial. De esta manera, corresponden a los elementos inmateriales el acceso 
a los canales adecuados, la conexión de internet y su velocidad, el poder utilizar 
programas especializados así como la posibilidad de acceso a una red restringida. 
Mientras que dentro de los elementos materiales se identificó el acceso a un espa-
cio adecuado, con buena luz, aire acondicionado, electricidad, conexión telefónica 
y equipo de cómputo adecuado.

Como requerimientos para el mejor logro del trabajo a distancia los entrevis-
tados señalaron tres dimensiones distintas: la correspondiente al conocimiento, 
“De manera muy puntual las lagunas de conocimiento que tienen los estudiantes 
porque te hacen preguntas. Que ellos ya deberían de tener su conocimiento” (Ar-
mandina, 1), la infraestructura y los valores y actitudes. Dentro del conocimiento 
señalaron la capacidad de concentración, información y conocimiento sobre el 
trabajo y los materiales y la tecnología; la correspondiente a la infraestructura 
incluye un espacio adecuado para trabajar, conexión tanto de internet como tele-
fónica, equipo de cómputo adecuado, así como una partida económica disponible 
para el pago de la interconexión, entre los valores y actitudes la importancia de 
mantener una buena comunicación interpersonal, “como no hay un lenguaje cor-
poral, simplemente es un lenguaje escrito que tú tienes que entender” (Elvira, 2), 
la disciplina, la paciencia, automotivación, rigor en el trabajo, empatía, perseve-
rancia, compromiso, ética, honestidad, perseverancia y respeto.

Como principales dificultades los entrevistados identificaron el cambio re-
pentino de lo que consideraban acciones laborales cotidianas, así como espacios 
propios de su actividad, la falta de habilidades básicas como comunicación, com-
promiso y concentración tanto de ellos mismos como de colaboradores, la falta 
de capacitación en el uso de las tecnologías, la falta de acceso a la tecnología que 
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dificulta la comunicación y obtención de la información requerida. De esta mane-
ra lo ilustran: “Otro muchacho del Valle me decía que pues él tenía que ir a un café 
internet y que todos los cafés estaban cerrados, que él no tenía ni computadora 
ni internet en su casa, por ejemplo” (Armandina, 1). Una situación similar parece 
presentarse en la educación básica, tal como se expresa en el siguiente extracto: 
“los padres de familia, pues no tienen tampoco computadora o no tienen internet; 
por ejemplo, yo les estaba dando las clases por medio de mi teléfono en What-
sApp” (Victoria, 9). De igual manera, en las entrevistas se identificó la presencia 
física como un elemento que incide en la motivación sobre todo en jóvenes y niños 
para cumplir su labor, ya que se considera que estas poblaciones necesitan de 
manera continua motivación externa.

Por último, entre las ventajas que perciben sobre el trabajo a distancia, identi-
ficaron la posibilidad de mantener la producción más allá de las barreras físicas, 
el aprendizaje de la tecnología, el cuidado de la salud al evitar aglomeraciones, el 
ahorro en los tiempos de traslado, la posibilidad de estructurar un horario flexi-
ble y personalizado, así como la sensación de un ambiente más relajado. De esta 
manera señalan, “se nos ha facilitado un poco porque tenemos la información y 
la experiencia y un buen equipo de trabajo y hemos seguido, hemos mantenido 
nuestro ritmo de trabajo todavía” (Gabriel, 3). En otra entrevista se indica que 
uno de los mayores beneficios es vivir en esta era tecnológica, pues “ofrece mu-
chas herramientas y recursos, y en la medida en que nosotros nos adaptemos y 
no pongamos una barrera del conocimiento a las habilidades o la disposición de 
aprender algo nuevo, en esa medida vamos a poder, vamos a poder seguir evolu-
cionando y moviéndonos con las necesidades que se vayan dando” (Raquel, 7).

Los entrevistados consideran como las principales claves del éxito del trabajo 
a distancia primeramente mantener la comunicación constante, la planeación de 
las labores a realizar, la existencia de espacios en los cuales se pueda acceder a la 
información requerida, el conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas 
que faciliten la actividad a realizar y el contacto con los otros miembros de la or-
ganización y el apoyo permanente de técnicos y especialistas en las tecnologías 
de comunicación e información.

La infraestructura, requerimientos, dificultades y ventajas parecen ser las 
características del entorno físico o material, al que se refiere Abric (2001), que 
contribuyen a poner en práctica los conocimientos. Para los entrevistados lograr 
el éxitos es, además con las condiciones de equipamiento, el saber hacer uso de 
este, pues algunas de las limitantes que tienen, de acuerdo con lo expresado, es la 
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falta de habilidades tecnológicas, puesto que son inmigrantes y no nativos de la 
era digital como los denomina Prensky (2010). A pesar de que los entrevistados 
reconocen que existen dificultades cognitivas para el uso de las herramientas 
tecnológicas, consideran que el trabajo a distancia tiene ventajas que permiten 
economizar el tiempo y los recursos, tal como lo señala Oviedo y Vásquez (2014).

conclusIones

De acuerdo con lo expuesto en las entrevistas, se puede concluir que los em-
pleados entrevistados tienen tanto representaciones positivas como negativas 
ante el trabajo a distancia a partir de la crisis originada por la COVID-19 , ya que 
por una parte ha permitido el cumplimiento de los objetivos de las distintas or-
ganizaciones a las que pertenecen, sin embargo lo consideran un reto lleno de 
aprendizajes, ya que no perciben que la adaptación hacia esta nueva rutina ha 
sido fácil, ya que identifican problemas que van desde las situaciones materiales 
de infraestructura, de modificación de rutinas, de necesidad de conocimiento y 
de valores, como elementos que han dificultado el cumplimiento cabal de esta 
modalidad de trabajo.

Un elemento destacable son los problemas de comunicación que fueron una 
constante mención, no solamente por los errores que esto pueda conllevar, sino 
por la reducción de la satisfacción diaria que la interacción cara a cara permite y 
la necesidad de aprender nuevas formas de contacto y lenguajes.

Como elementos principales para el logro exitoso del trabajo a distancia se 
identifican con claridad: acceso a la infraestructura requerida, independencia en 
el trabajo y toma de decisiones, capacidad de adaptación y acceso a la comunica-
ción e información necesaria.
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Resumen

El propósito es aproximarnos a la comunicación oficial y al de la sociedad ci-
vil en la pandemia de COVID-19 en México, situándolo como otro síntoma de 
crisis ambiental y sanitaria. Es relevante el trabajo al utilizar herramientas de 
comunicación ambiental y para la salud, dar seguimiento a investigaciones de 
comunicación para el desarrollo, la salud y el ambiente tratando de integrarlas 
interdisciplinariamente. Se recuperan elementos contextuales que posibilitan 
estudiar las pandemias y detenernos en la del 2020 . Teóricamente se toman 
las generaciones de modelos de salud que contrastamos con las metáforas de 
la pandemia, la forma comunicativa de la información oficial durante 120 días 
y la recuperación de algunas narrativas que publicó la prensa nacional. El eje 
central es trabajar con diferentes núcleos de la comunicación como son: la gu-
bernamental, la social, ambiental y de salud. Uno de los principales hallazgos 
es que la comunicación oficial de los meses iniciales, respaldada con algunas 
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políticas públicas, contuvieron el crecimiento acelerado del contagio masivo, 
pero fueron insuficientes según el relato de la gente.

Palabras clave: pandemia y comunicación, categorías y metáforas, comunica-
ción para la salud, crisis ambiental.

AbstRAct

The purpose is to approach official communication and that of civil society in 
the COVID-19 pandemic in Mexico, placing it as another symptom of an envi-
ronmental and health crisis. The work is relevant when using environmental 
and health communication tools, monitoring communication research for de-
velopment, health, +and the environment, trying to integrate them interdisci-
plinary. Contextual elements are recovered that make it possible to study the 
pandemics and stop at the 2020 one. Theoretically, the generations of health 
models that we contrast with the metaphors of the pandemic, the communicati-
ve form of official information for 120 days and the recovery of some narratives 
are recovered published by the national press. The central axis is to work with 
different communication nuclei such as: governmental, social, environmental 
and health. One of the main findings is that the official communication of the-
se initial months, backed by some public policies, contained the accelerated 
growth of the massive contagion, but they were insufficient according to the 
people’s account.
 
Keywords: pandemic and communication, categories and metaphors, health 
communication, environmental crisis. 

IntRoduccIón 

La crisis ambiental es cada vez más innegable y omnipresente. El año 2020 queda-
rá en la historia como el primer año en que el confinamiento de la especie humana 
a escala planetaria fue necesario ante la presencia de un problema de salud: el 
virus (SARS-CoV-2 , conocido como COVID-19) para el cual la humanidad no tenía 
respuesta sanitaria. La amenaza ambiental para la especie humana se concretó en 
un agente de tipo infeccioso (virus) que, dadas las condiciones de globalización, 
se volvió incontenible en su propagación y letalidad. La civilización detuvo su 
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paso orgulloso, hedonista, y acelerado. Quedó recluida y con urgencia de políticas 
públicas obligatorias en la mayoría de los países del orbe. La incertidumbre, el 
miedo y el repliegue dominó el escenario planetario. La libertad, para la mayoría, 
un valor irrenunciable, quedó postergada, en pausa (Caparroz, 2020).

Los síntomas de esta crisis civilizatoria-ambiental no tienen un culpable y sí 
un responsable; la culpa no es microscópica o trasmisible, occidental u oriental, 
de economías desarrolladas o países pobres; la crisis, que incluye la pandemia, 
está generada por un estilo de crecimiento económico y un estilo de vida que no 
toma en cuenta los tiempos de recuperación y la capacidad de carga de los eco-
sistemas. Este entramado fue investigado y anunciado, durante décadas, por los 
teóricos de la ecología política (Toledo, 1985; Leff, 1986; Martínez Alier, 1991) que 
persistieron, con fundamentos científicos, a hacer un llamado urgente a la acción 
pero pocos quisieron escuchar. 

En México, en este mismo contexto, el 3 de enero de 2019 , durante la presen-
tación del Plan Nacional de Desarrollo en Morelia, Michoacán, Andrés Manuel 
López Obrador, actual presidente de México (2018-2024), dijo una frase tajante 
con respecto al Sistema Nacional de Salud:

Tenemos que garantizar el derecho a la salud pensando en todo el pueblo para hacer 
valer que se cumpla lo que está en el Art. 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Es el objetivo y todo un desafío convertir en realidad este principio 
porque se abandonó el sistema de salud pública en los últimos tiempos al grado que 
está peor que el sistema educativo ( López Obrador, 2019).

La analogía no beneficia en nada al sistema educativo. Más bien la sentencia des-
cribe las insuficiencias de la atención médica y la protección de la salud en nuestro 
país. Son muchos los retos para el sistema de salud, de los que ya se hablado por 
largo tiempo: la cobertura, la calidad, eficiencia, eficacia y calidez en la atención 
de los servicios de salud.

El objetivo del presente trabajo es analizar la comunicación en la pandemia, 
en un contexto de crisis ambiental. Por la complejidad del fenómeno el trabajo 
relaciona los corpus científicos de al menos cuatro disciplinas: la comunicación, 
las ciencias ambientales, la salud pública y el análisis discursivo. La relevancia 
consiste en el enfoque multidisciplinario que rompe el disciplinar y es hacia don-
de se encamina la comunicación. Encontrar entre los fragmentos disciplinares 
afinidades que integren la comunicación (Waisbord, 2017 , p. 102). El problema 
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central de la investigación es dar cuenta de: ¿Cómo se comunicó la pandemia 
en México desde la versión oficial y si esta forma comunicativa se ancló en una 
realidad social con múltiples adversidades? ¿A qué modelo de comunicación se 
apostó en los primeros cuatro meses? Nuestra tesis es que ante un fenómeno de 
tal magnitud la comunicación pública oficial intentó contener un contagio mayor, 
que en términos sanitarios sería desastroso, pero ante la situación de crisis social, 
económica y de salud prevaleciente en nuestro país el resultado fue insuficiente. 
Los argumentos se desglosan a lo largo de los apartados.

Utilizamos la metáfora como analogía y categoría cualitativa que organiza y 
estructura lógicamente un discurso. También usamos las generaciones de los mo-
delos de comunicación en salud. Las cinco metáforas son: el miedo, la reclusión, 
la incertidumbre, la pandemia como guerra y la nueva normalidad. Los modelos 
de comunicación en salud describen teóricamente una evolución en los últimos 
sesenta años, por lo que los nombramos generaciones.

Posteriormente, en la fase de resultados, describimos la comunicación oficial 
resumida en la conferencia de prensa diaria y declaraciones que contratamos con 
algunas narrativas sobre cómo vive la gente la pandemia documentada en la pren-
sa y sitios web informativos de impacto nacional. Se discuten estas dos versiones 
contra las generaciones de modelos de comunicación y se arriba a conclusiones. 
Un principal hallazgo es que trabajar el hecho complejo de una pandemia desde 
la comunicación es posible si se auxilia de una visión interdisciplinaria. Otro es 
que la comunicación integral y participativa todavía es una meta.

InVestIgAcIones sobRe comunIcAcIón AmbIentAl,  
pAndemIAs, cAmbIo socIAl y justIcIA

En investigaciones que relacionan la comunicación, las pandemias y el desarro-
llo sustentable encontramos el trabajo de Servaes, J. (2012) Comunicación para el 
desarrollo sostenible y el cambio social. Una visión general en el que se revisan los 
avances teóricos en la perspectiva de comunicación para el desarrollo a nivel ge-
neral y que han pasado por el estudio de modernización, dependencia, enfoque de 
multiplicidad; y en las teorías de la comunicación; en las que está presente el deba-
te entre hacer difusión o propiciar la participación. De igual forma se sintetiza una 
evaluación histórica del debate en investigación durante las últimas décadas. La 
investigación arrojó que distintas teorías y metodologías han evolucionado hacia 
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una visión más participativa y democrática de la comunicación para la compren-
sión del desarrollo y una mejora de los niveles de bienestar comunitarios. En la 
misma línea de comunicación para el desarrollo ubicamos el trabajo de Alejandro 
Barranquero (2012). De la comunicación para el desarrollo a la justicia eco-social y 
el buen vivir en que se propone una transformación incorporando un enfoque inter-
disciplinario, una visión crítica relacionada con problemas ambientales y de salud, 
una investigación de comunicación para cambio social entendida como un diálogo 
público y el avance de ésta hacia propuestas de justicia ecológica y buen vivir.

En relación con la comunicación y las pandemias se encuentra la investigación 
de Huníades Urbina-Medina, et. al. (2016), Comunicación efectiva y ética en casos 
de epidemias y pandemias en la que se analizan las estrategias de comunicación 
en salud pública. Particularmente en el caso de la pandemia, se afirma que la 
comunicación es un proceso interactivo de intercambio de información y opi-
nión entre personas, grupos e instituciones que incluye múltiples mensajes como: 
riesgo sobre el brote epidémico y la gestión del riesgo incluyendo el contexto de 
la difusión digital.

Sobre comunicación y protección del entorno se tomó el trabajo documental 
de Román, C. y Cuesta, O. (2016). Comunicación y conservación ambiental: avances 
y retos en Hispanoamérica, donde se hace un estudio consultando 70 fuentes entre 
libros, artículos científicos y bases de datos científicos concluyendo que la comu-
nicación ambiental tiene un sesgo discursivo catastrofista y que la comunicación 
tendrá que ser más educativa y transformadora.

Los trabajos sobre la comunicación, salud y ambiente, como se puede obser-
var, son interdisciplinarios y transitan hacia una visión de participación, edu-
cación, justicia , equidad y democracia, quebrantando los enfoques verticales y 
mecánicos de esta disciplina.

elementos contextuAles

La epidemiología es la aplicación del método científico experimental al estudio de 
una enfermedad sea de origen genético, infeccioso, degenerativo, o cualquier. Una 
epidemia es la ocurrencia de una enfermedad en un grupo de personas. (Guerre-
ro, R., González, C., & Medina, E., 1990 , p. 12) y una pandemia es, por lo tanto, una 
epidemia de amplitud excepcional que va más allá de una región o comunidad; 
puede abarcar un país, continente o al mundo (Galván, F., 2012 , p. 167).
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Una herramienta fundamental en las epidemias y las pandemias es la comu-
nicación para la salud, entendida como “el uso y el estudio de las estrategias de 
comunicación para informar e influir sobre decisiones individuales y colectivas 
que mejoran la salud” (Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos de Nor-
teamérica, 2004 , pp. 2-3).

Se tiene registro que desde el año 1173 , 300 epidemias de una enfermedad si-
milar a la influenza han ocurrido con un intervalo promedio de 2 ,4 años. También 
se registraron durante la evolución de los viajes y del comercio intercontinental 
después de 1492 y cuando apareció la primera pandemia conocida de influenza, 
originada en Asia en 1580 . En los tres siglos siguientes se tienen registradas 22 , 
siendo la de 1889 la más letal y grave, similar a la de1918-1919 (Martínez & Melén-
dez, 2007 , p. 287), aunque esta última, en números absolutos de víctimas huma-
nas, no tiene precedentes históricos. Desde finales del siglo XIX se registraron 
cinco grandes pandemias en los años 1890 , 1900 , 1918 , 1957 y 1968 . Está última 
tuvo su origen en Hong-Kong (Martínez & Meléndez, 2007 , p. 289).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió la evolución de una pan-
demia de gripa desde hace más de tres lustros; un virus con un origen en las 
aves, H5N1 , había infectado a más de 241 humanos en nueve países asiáticos y 
dos africanos, con una tasa de letalidad de más de 50%. Una vez el virus tenga 
la capacidad de transmisión de humano a humano -advirtieron- en un mundo 
globalizado, la enfermedad puede alcanzar todos los continentes en menos de 
tres meses, estimándose entre 2 a 7 .4 millones las muertes posibles (Martínez, 
Manrique & Meléndez, 2007 , p. 291).

El coronavirus (síndrome respiratorio agudo severo, SArs, por sus siglas en 
inglés) es el virus pronosticado que se fue incubando y gestando del 2004 al 2019 
y cuya última mutación es la COVID-19 . Son virus que pueden estar presentes en 
animales y humanos, y los organismos afectados tienden a desarrollar resisten-
cia, lo cual genera que el virus mute nuevamente y sea altamente letal. El factor 
fundamental es la destrucción de los hábitats de las especies silvestres y la inva-
sión de éstos por el crecimiento urbano y la agropecuaria industrial, particular-
mente la cría industrial principalmente de aves, cerdos y vacas. Más de 70% de 
antibióticos a escala global se usan para engorde o prevención de infecciones en 
animales no enfermos, lo cual ha producido un gravísimo problema de resisten-
cia a los antibióticos, también para los humanos. La OMS llamó desde 2017 a que 
estás industrias dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el 
crecimiento de animales sanos (Ribeiro, 2020).
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El proceso de deterioro ambiental y el impacto humano detonará otras pan-
demias. Simplemente, la pérdida de bosques lleva a un proceso de defaunación, 
desertización y desaparición de especies de fauna mayor que favorecen la pro-
liferación de roedores que pueden ser portadores de virus (Dirzo, 2020 , p. 31).

La destrucción de los ecosistemas y la producción industrial de alimentos 
como causas de la pandemia son elementos de la crisis ambiental. En las últimas 
décadas es evidente la degradación de la naturaleza debido a las formas de de-
sarrollo: pesca excesiva, erosión de suelos, reducción de agua potable, consumo 
insostenible y pérdidas de ecosistemas. La generación de alimentos y energía son 
demandas que generan los dos elementos centrales del cambio ambiental global: 
el cambio climático y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad (Sarukhán, 2020 , 
p. 16).

Aunado a esto, tenemos los grandes problemas de salud en México. Hace vein-
te años comenzó una transición epidemiológica de morbilidad y mortalidad en 
las que enfermedades infecciosas (parásitos e infecciones en el aparato digestivo 
o respiratorio) adquirieron carácter de crónico degenerativas: enfermedades del 
corazón, diabetes mellitus, hipertensión y tumores malignos (INEGI, 2020). La 
mayoría de las anteriores son asociadas a problemas alimenticios (sobre indus-
trialización, saturados en grasas, azucares, sal y calorías) y a un estilo de vida de 
escasa cultura física.

México atraviesa graves problemas de pobreza, desigualdad, violencia y pola-
rización política que se intensifica en los procesos electorales, variables intervi-
nientes en la condición actual.

Otro grave problema son las condiciones en las que se encuentra el sistema 
de salud en nuestro país donde la población es atendida por diferentes nichos 
institucionales. Este sistema ha demostrado ser inequitativo, ineficiente e insen-
sible. Es evidente la falta de inversión necesaria y suficiente para la creación de 
especialistas médicos, de infraestructura, equipamiento e innovación tecnológi-
ca. Lo anterior da niveles de calidad diferenciados y desiguales para los distintos 
segmentos de la estratificación social, incluso dentro del sector público (Frenk, 
2014).

De la misma forma, una pandemia es un problema de salud pública. Julio Frenk 
(2003) distingue cinco connotaciones de la salud pública: 1) acciones que debe 
generar el gobierno; 2) promoción de la salud del gobierno en conjunción con la 
comunidad organizada; 3) servicios no personales como el saneamiento ambien-
tal o programas de salud; 4) acción preventiva a grupos vulnerables, y 5) padeci-
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mientos de alta frecuencia o peligrosidad (p. 120). Es notable como en todas estas 
connotaciones la implicación actual de la pandemia es ineludible.

elementos teóRIcos

Usamos como categorías científicas las metáforas. Posibilitan perforar los estra-
tos más superficiales del discurso para acceder a lo no dicho en el mismo: sus 
presupuestos culturales o ideológicos, sus estrategias persuasivas, sus contradic-
ciones o incoherencias, los intereses en juego, las solidaridades, el valor simbólico 
y los conflictos latentes. Es un método fundado en la analogía como analizador 
socio-metafórico, categorías comprendidas a modo de entidades y movimientos 
metafóricos constitutivamente sociales (Lazcano, 1999 , p. 30).

Dado que se investiga cómo se comunica la epidemia, seguimos las historias 
de los modelos comunicativos en salud. Rodríguez y Ramírez (2010) encontraron 
que, en la comunicación para la salud, han existido tres modelos de comunicación, 
que se pueden ubicar generacionalmente:

1. La primera generación opera bajo un esquema de filosofía positivista por 
su énfasis en el proceso salud enfermedad entendido como la constitución 
de realidades naturales, verificables, cuantificables y reproducibles que se 
pueden enunciar mediante leyes universales libres de valores (Navarro, 
1997 , p. 504). Este enfoque supone que una sociedad informada será una 
sociedad sana, dado que la transmisión de información genera conciencia, 
y ésta a su vez conduce a la acción, traducida en términos de prevención, o 
bien de control de las enfermedades. La fuente asume saber cuál es la in-
formación conveniente para el receptor y éste deberá adoptarla sin mayor 
cuestionamiento, suponiendo que la fuente es experta y se dirige a quienes 
no tendrían nada que aportar al logro de los objetivos. Estos modelos domi-
naron teóricamente a partir de mediados de la década de los sesenta hasta 
los primeros años de los ochenta del siglo pasado.

2. La segunda generación mantiene una línea científica positivista centrada en 
la transmisión unilateral de conocimientos aunque con un enfoque orien-
tado a la motivación, al desarrollo de habilidades personales y a la autoes-
tima necesarias para la consecución de los objetivos que, en esta segunda 
etapa, son conductuales apoyándose con campañas en medios y en centros 
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de salud; es decir, el énfasis se encuentra en la modificación de hábitos per-
sonales, es entonces cuando se abre el discurso de los factores sociales y cul-
turales y el análisis de las motivaciones y resistencias, así como de los instru-
mentos educativos y persuasivos necesarios bajo el cambio. Esta generación 
surge con la irrupción de la preocupación ambiental en los años setenta y se 
desarrolla en las últimas dos décadas del siglo XX  (Rogers, 1976, p. 130).

3. La tercera generación, ya en el siglo XXI, tiene un enfoque interaccionista y 
de diálogo. Supone que la prevención y control de las enfermedades es un 
asunto del dominio público, no individual. De la antigua postura directiva y 
unilateral, entramos a una de entendimiento de la cultura y a partir ahí, de 
negociación y construcción compartida, lo que genera mayor compromiso, 
integralidad y adopción de actitudes y conductas requeridas en materia de 
salud y de prevención de la enfermedad considerando los factores específi-
cos de la sociedad. En pocas palabras, son a los sujetos, a quienes se dirigen 
los esfuerzos comunicativos, quienes decidirán qué acciones emprenderán 
para la consecución de los objetivos. En este sentido se trata de una opción 
democrática, directa y muy participativa, donde no hay fuente y receptor, 
sino que ambas partes cumplen ambos roles, ambas son fuente y receptor 
en el proceso (Toro, 2001 , p. 41).

Por otra parte, se trabajarán cinco metáforas con las que se intenta describir la 
pandemia: miedo, reclusión, incertidumbre, guerra y nueva normalidad. 

cInco metáfoRAs

Se usan ejemplos de referencias que sintetizan discursivamente las metáforas de 
la pandemia, que son las siguientes:

a) El miedo. Argumentos: La irrupción del coronavirus SARS-CoV-2 evidenció 
en pocas semanas las mayores debilidades y fragilidades de la humanidad 
(Sorhuet, 2020). Este tipo de virus es de transmisión humana, no tiene vacu-
na, y es letal. Los contagios y muertes serán miles, ante lo que se tiene impo-
tencia. El miedo también es a la rección a la situación económica y el desem-
pleo. Para los sistemas de salud es un problema añadido; se depende de las 
condiciones previas de los mismos y la posibilidad real de ser desbordados. 
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b) La reclusión. Argumentos: El confinamiento de la humanidad es indispen-
sable para enfrentar la pandemia. La política pública que desde finales de 
febrero se extendió al planeta: quedarse en casa. Evitar el contagio. No es-
tar cerca y en contacto es pensar en el otro y en cada persona. La libertad 
de circulación es restringida.

c) La incertidumbre. Argumentos: Esta es la primera pandemia de la humani-
dad globalizada. Parafraseando la analogía de Morin (2003) navegamos en 
un océano más grande de incertidumbres con un archipiélago pequeño de 
certezas. En la condición actual, ante un hecho de dimensiones planetarias, 
se han originado dos fenómenos recurrentes que se han desbordado en la 
cuarentena de la humanidad: las informaciones falsas y el uso de las redes 
digitales para su propagación. A este fenómeno se le ha llamado infodemia 
(OMS , 2020).

d) La pandemia como guerra. Argumentos: el problema sanitario mundial 
genera recorte a las libertades civiles y políticas en condiciones de crisis 
económica, combinada con la militarización, aumenta el retroceso de li-
bertades en las naciones. En sociedades fragmentadas donde prima el in-
dividualismo y los avances tecnológicos, la primera medida de quedarse en 
casa ha sido precedente de otras como la militarización y el endurecimien-
to de sistemas policiacos y el uso de tecnología para accesos y seguimiento 
de los ciudadanos (Arkonda, 2020). También el papa Francisco (2020) ha 
usado esta analogía: “Si la lucha contra el nuevo coronavirus es una guerra, 
ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligro-
sas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y 
el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se 
salva solo”.

e) La nueva normalidad. Argumentos: Reconstrucción verde tras el coronavi-
rus. Principal expositora mundial, Angela Merkel, primera ministra alema-
na: “Si queremos que esta recuperación sea sostenible, si nuestro mundo 
debe transformarse para ser más resiliente, tenemos que hacer todo lo que 
podamos para promover una recuperación verde” (Merkel, 2020). Los po-
deres saben que esta pandemia proviene de los desequilibrios ecológicos 
y biológicos de la civilización industrial y la permanencia de la especie hu-
mana dependerá de los cambios radicales en el estilo de desarrollo (Toledo, 
2020).
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metodologíA

Se analizan discursivamente dos tipos de comunicación: la forma en que el go-
bierno informó durante más de ciento veinte días (marzo-junio del 2020), des-
cribiendo la estrategia comunicativa y destacando la estructura de la conferencia 
de prensa diaria y algunas declaraciones de actores públicos y, desde un enfoque 
cualitativo, se recuperarán ejemplos documentados en la prensa digital e impresa 
para obtener un panorama de la base social y sus vivencias con la pandemia. En 
los resultados se contrastará contra los modelos de comunicación para la salud. 

El procedimiento consistió en tres momentos:

1. Descripción de la conferencia de prensa diaria. En la comunicación sobre 
datos estadísticos en el avance y la contención de la epidemia se realizó y 
privilegio por esta vía, por parte del gobierno federal por lo que se presenta 
un resumen de esta, así como un análisis de resultados. Es un registro his-
tórico sintetizado, que después del corte de esta investigación se fue modi-
ficando.

2. Se presenta un cuadro sobre las metáforas que sintetiza y da ejemplos sobre 
declaraciones de funcionarios públicos y los intenta contrastar con decla-
raciones de personas de la sociedad civil y sus percepciones y sentimientos 
ante el fenómeno. En cada ejemplo de se da cuenta del modelo de comuni-
cación para la salud.

3. En los resultados se analizan estos dos momentos y se vinculan con los mo-
delos de comunicación para la salud.

ResultAdos

I. Observación y descripción de la conferencia de prensa diaria del gobierno 
federal

La apuesta comunicativa del gobierno federal

La difusión de la información del gobierno federal sobre el avance y medidas de 
contención de la pandemia fue múltiple: campaña en medios de comunicación y 
redes sociales, carteles, folletos, sitio web, banners, chat, teléfono, aplicaciones, 
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etc. Sin embargo, se utilizó en forma central la información directa por televisión, 
por emisoras públicas (no cadena nacional) y pocas estaciones públicas de radio. 
En esta conferencia, aparte de datos numéricos sobre la pandemia y sus efectos en 
México, se comunica lo que la población debe y puede hacer en el confinamiento. 

El gobierno federal utilizó funcionarios públicos del tercer y cuarto nivel de 
gobierno (subsecretario y directores generales) principalmente del sector salud 
y considerados como expertos en salud para dar la cara. Ha sido permanente 
desde marzo hasta la fecha. 

El inicio de la estrategia divulgó un solo mensaje: quédate en casa. Este co-
municado se trató de forma fundamentada en argumentos cuantitativos sobre la 
reducción del contagio, al no haber proximidad física.

El escenario 

La conferencia se realiza en Palacio Nacional, en una sala habilitada por la actual 
Administración Pública Federal para el comunicado matutino diario del presi-
dente de la República. 

Está dispuesto un largo escritorio de madera, con el número de micrófonos 
de los que tomarán la palabra. En la escenografía (o back) está una bandera de 
México, un letrero con “conferencia de prensa” y una pantalla donde se pasan 
las diapositivas, en las que antes y después de la conferencia está el logotipo de 
la campaña de información: el corazón con techo y la frase “Quédate en casa”. 
Domina el color vino y blanco. Hay un escudo nacional diluido y un recuadro con 
traducción al lenguaje de débiles auditivos.

Al frente de la mesa que preside el evento están dispuestas sillas para los re-
presentantes de los medios de comunicación. Son pocas sillas y con frecuencia, 
al pasar de los días, se notan algunas vacías. Atrás de éstas se encuentran las cá-
maras. Los periodistas se auxilian de notas en libretas y celulares en el momento 
de las preguntas.

El formato

El horario de transmisión es de 19 a 20 horas. La puntualidad al inicio y al final es 
una de sus características. El formato es de una conferencia de prensa dada por 
científicos. Consta de dos momentos: el informe sobre los datos del avance de la 
pandemia en México y en el mundo, y una parte de intercambio de preguntas y 
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respuestas. Puede haber un invitado que amplía información específica: puede 
ser desde el secretario de educación, hasta encargados de la ciencia o de institutos 
de salud. 

Es notable que no están representadas con un reportero las grandes cadenas 
televisivas o de radiodifusión nacional, tampoco la mayoría de los periódicos de 
circulación nacional.

El formato no es distinto de la manera establecida por la presidencia. Es una 
conferencia de científicos que son funcionarios en la actual administración esfor-
zándose por divulgar la situación de la epidemia en el país.

La información y el contenido

Aunque el tono es de divulgación, la comunicación recupera términos de salud, 
salud pública y epidemiología para poner en común el impacto de la pandemia.

Lo que se presentó diariamente fue la actualización de los datos del avance de 
la pandemia a nivel mundial, nacional y estatal. 

Comienza con una breve introducción del subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Dr. Hugo Lopez Gatell Ramírez, que le da el uso del micrófono 
al Dr. José Luis Alomía Zegarra, que presenta el informe diario. Son datos cuanti-
tativos representados con gráficas circulares, barras, histogramas, curvas de pro-
nósticos, y mapas con los estados de la República mexicana y cuyos contenidos son: 

• Casos confirmados activos por región según la OMS (el único internacio-
nal).

• Seis categorías de la pandemia donde actualizan los datos cada día: ca-
sos confirmados, sospechosos activos, activos, defunciones y personas 
estudiadas.

• Mapa de confirmados activos por entidad federativa.
• Defunciones acumuladas confirmadas de COVID-19 , por fecha y entidad 

federativa.
• Casos sospechosos y confirmados por entidad federativa.
• Casos confirmados por entidad federativa. 
• Combinación de casos sospechosos y activos por entidad federativa. 
• Defunciones notificadas y confirmadas de la epidemia en las últimas 24 

horas.
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• Ocupación hospitalaria de camas y camas con ventilador, por entidad 
federativa.

• Puede haber otros temas o diapositivas, como la movilidad de la gente en 
los estados de la República o la situación de los servidores de salud. Des-
pués del 1 de junio de 2020 se incluyó un semáforo, la primera semana de 
tres colores y la segunda se añade un cuarto (rojo, anaranjado, amarillo y 
verde), que significaban un regreso paulatino a la nueva normalidad, por 
entidad federativa bajo el reconocimiento de que no había un solo tipo 
de tiempo y manifestación de la pandemia, sino distintos, por las dimen-
siones del país y las concentraciones de habitantes en núcleos urbanos. 

Los propósitos generales de la conferencia 

Los objetivos explícitos de la estrategia de comunicación y de las acciones públi-
cas del confinamiento por el gobierno federal , dichos al inicio de la epidemia y 
que fueron retirados, en distintas conferencias fueron:

1. Postergar en el tiempo los efectos cuantitativos (número de contagios ac-
tivos y su letalidad) de los enfermos de COVID-19 , dada la imposibilidad de 
atención sanitaria hospitalaria si presentaban muchos casos simultáneos;

2. Evitar que se produjeran casos un mismo día, ante la sospecha fundada del 
desbordamiento de los sistemas de salud, y;

3. Redistribución de las capacidades hospitalarias a nivel nacional en los hos-
pitales, según fuera expandiéndose el fenómeno. 

II.  Cómo se declara desde el gobierno y se comunica desde abajo la pandemia: 
los dos frentes comunicativos y el modelo de comunicación asociado 

Para contrastar, reproducimos en el siguiente cuadro dos visiones comunicativas 
de la pandemia; en primer lugar, colocamos frases de funcionarios del gobierno 
federal que refieren las analogías, y en un segundo recuadro algunos ejemplos na-
rrativos de cómo la gente vivió la pandemia en los primeros 120 días. Se recuperan 
relatos de familiares de pacientes y personas que brindaban ayuda, publicados 
en la prensa nacional. En ambas se citan cómo lo comunicaron algunos medios, 
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principalmente impresos. Las ubicamos en las metáforas, aunque algunas frases 
podrían caber en varias categorías. Al final de cada frase colocamos el modelo de 
comunicación para la salud al cual se le asocia.

Ejemplos de narraciones de dos visiones de la pandemia  
y generación de modelo de comunicación en salud

MetáFOra  COmunICaCIón 
Del gObIernO FeDeral

COmunICaCIón De la gente

El miedo

Para López Obrador, el confinamiento y el miedo 
son un asunto de responsabilidad personal: 
“Tenemos que vencer no solo la pandemia sino 
también nuestros temores, nuestros miedos, 
desde luego con cuidado. Lo primero es la salud 
y cuidarnos” (Urrutia y Muñoz, 2020a, p. 2).

El miedo ante la falta de educación y 
suministro médicos. Susana Rosas, familiar 
de un enfermo hospitalizado en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias, 
señala: “Si es que se llegara a propagar más 
no siento que estamos preparados para lo que 
viene, puesto que en los hospitales hay falta 
de insumos, no hay educación. No siento que 
estemos preparados” (Cortés, 2020).

Modelo de comunicación de segunda 
generación

Modelo de comunicación de primera 
generación

La reclusión

En la Jornada Nacional de Sana distancia, en los 
primeros meses de la pandemia, López Gatell 
insistió en la importancia del confinamiento: 
“Todas y todos debemos cuidarnos a nosotros 
mismos, pero también debemos contribuir 
para que logremos reducir la intensidad de esta 
epidemia. En la medida en que logremos las 
medidas masivas de inmovilización, de reducir 
la actividad laboral en forma masiva, tendremos 
un beneficio para todas y todos y el beneficio es 
reducir la velocidad de transmisión de este virus” 
(López Gatell, 2020, blog, Gobierno de México).

El confinamiento desata casos de angustia 
y ansiedad, señala Luis Monrroy, durante 
el aislamiento en los hogares: “La cantidad 
de información negativa que recibimos nos 
detona mayor ansiedad. Los conteos diarios de 
víctimas en todo el mundo, el estado de alerta 
permanente, toda la información que te llega a 
través de redes sociales y la televisión te afecta 
y te hace pensar en que te puedes contagiar” 
(Barragán & Rodríguez, 2020).

Modelo de comunicación de segunda 
generación

Modelo de comunicación de primera 
generación
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La 
incertidumbre

Sobre todo, por la presión económica el esfuerzo 
del gobierno federal fue generar certidumbre, 
Lopez Gatell declara: “No podemos quedarnos 
sin mover y menos durante tres años” (Cruz, 
2020, p. 3).

La incertidumbre ante la falta de cuidados en 
la atención médica, Anayeli Castillo señala: “Yo 
digo que no es la (actuación) correcta. Ahorita 
al paciente que tienen aquí lo tienen aislado, 
pero entras y ahí adentro no usan cubrebocas 
los doctores ni las enfermeras, nada. No me da 
tranquilidad” (Cortés, 2020).
Las dudas por desinformación y falta de 
atención en la línea COVID-19. Un familiar 
asegura: “Nosotros tampoco sabíamos qué 
estaba pasando. Si en la línea (telefónica) nos 
decían que no, aunque él se sentía mal, nos 
daba miedo ir al hospital porque qué tal que 
no tenía nada y ahí lo íbamos a agarrar (al 
coronavirus)” (Rodríguez, 2020, p. 12). 

Modelo de comunicación de primera  
generación

Modelo de comunicación de primera 
generación

La pandemia 
como guerra

El canciller mexicano Marcelo Ebrard usó la 
metáfora para hablar de acuerdos globales 
como estrategias para evitar una “guerra” 
internacional de insumos y equipamiento 
médico, por lo que “el presidente López Obrador, 
solicitó en la reunión del G-20, y lo haremos 
la próxima semana en Naciones Unidas, para 
que sea este organismo multinacional el que 
regule que ningún país busque concentrar estos 
insumos” (Poy, 2020, p. 3). 

El presidente de Caritas mexicana, Rogelio 
Narváez Martínez, describe las llamadas al 
centro de atención telefónica, habilitado para 
brindar ayuda, sobre todo alimenticia o apoyo 
emocional: “Ya fuimos rebasados. Estamos al 
tope. Tendremos que abrir otras 30 líneas y 
preparar más voluntarios. El 90% de la gente 
habla para pedir alimento; el resto es gente 
que nos habla para ofrecernos una donación o 
son personas desesperadas que sólo quieren 
ser escuchadas porque ya no aguantan la 
situación económica” (Vera, 2020, p. 18).

En los hospitales también se vive una situación 
semejante de batalla inacabable, dicen las 
enfermeras: “No estamos preparadas para 
estos niveles de mortalidad. En mi piso, donde 
se puede atender a 28 pacientes, tenemos 
ocupadas 25 camas, y así como se desocupan, 
se vuelven a asignar. Pensábamos que con 
el paso del tiempo esto iba a bajar, pero la 
llegada de pacientes graves y críticos se ha 
mantenido constante. Son muchas semanas de 
estar al máximo en el estrés y la angustia” (Poy, 
2020, p. 2).

Modelo de comunicación de segunda 
generación

Modelo de comunicación de segunda y de 
tercera generación
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La nueva 
normalidad 

Pocos días antes del fin de la Jornada de 
Sana Distancia López Obrador declara, 
con relación a la nueva normalidad y del 
posible desbordamiento de los servicios de 
salud: “Ya tomé la decisión de salir (de gira) 
porque necesitamos reiniciar nuestra vida 
pública e ir hacia la nueva normalidad con 
todos los cuidados (…)Vamos bien, ya se 
domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de 
una saturación en hospitales que hubiese 
significado más pérdidas de vidas humanas y 
mucho dramatismo, eso afortunadamente ya se 
superó” (Urrutia & Méndez, 2020b, p. 2).

Sobre la desinformación, negligencia o 
desesperación, Ricardo, del servicio de limpia 
de la Ciudad de México, opina el 1 de junio: 
“Mucha gente está confundida. Se quedaron 
con la idea de que el final de la Jornada 
de Sana Distancia era también el final de 
quedarse en casa. Y por eso muchos creyeron 
que este lunes ya se acabó la pandemia. Que ya 
todo es normal. Y pues ahí tiene el resultado: 
mucha gente en la calle y mucho tráfico” 
(Ureste & Sandoval, 2020).

Modelo de comunicación de segunda 
generación

Modelo de comunicación de primera 
generación

Fuente:elabOraCIón prOpIa, 2020.

AnálIsIs y dIscusIón

• En la conferencia de prensa y en las declaraciones de los funcionarios 
encontramos un esfuerzo comunicativo, de aliento y didáctico, por dis-
minuir las metáforas de incertidumbre, guerra o miedo con un discurso 
claro y usando las herramientas comunicativas y científicas y de datos 
disponibles. La apuesta televisiva y declarativa fue de disposición más 
que de penetración: que la población tuviera acceso a los datos e infor-
mación de lo que estaba pasando. Sin embargo, en la revisión de lo que la 
prensa recuperó de pacientes, familiares y servidores públicos y priva-
dos existe una realidad lejana al discurso oficial y cercana a la realidad 
del país. Como lo registra el cuadro los modelos de comunicación no 
llegan a un diálogo e interacción productiva.

• De las otras dos metáforas la insistencia fue de quedarse en casa como po-
sibilidad de contención, de no propagación. Se insistió sobre todo en que la 
nueva normalidad no sería pronta ni generalizada y que habría que cambiar 
radicalmente algunos hábitos alimenticios por las epidemias ya desatadas 
previamente en el país: diabetes, hipertensión y cáncer que fueron asocia-
das a la pandemia. Las metáforas desde las narrativas opuestas describen 
la situación de carencia y abandono en que la pandemia tocó a la gente.
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• El modelo de comunicación se mueve de la primera a la segunda genera-
ción, en las narrativas. Colaboró la insuficiente interacción con la prensa 
por no ser reporteros o periodistas especializados en salud. También 
el desdén de los medios de mayor impacto y circulación. El modelo de 
comunicación gubernamental es eficiente en el propósito de extender 
en el tiempo la curva de la pandemia, pero insuficiente al no abarcar 
necesidades específicas de las personas. Son dos comunicaciones distin-
tas, que dan cuenta de la realidad de la toma de decisiones, y la vía en el 
conocimiento y percepción de la gente.

• En los meses analizados los propósitos comunicativos del gobierno se 
cumplen en lo general, sobre todo en términos epidemiológicos. Sin em-
bargo, una pandemia tiene otros factores, como los económicos, sociales, 
culturales, ambientales y ahora de redes sociales que influyen y afectan 
esta comunicación. La comunicación de situaciones de riesgo en salud 
debe ser atendida en forma integral.

conclusIones

La interdisciplinariedad es una posibilidad de aproximación científica y compleja 
a los problemas de la realidad. Es un esfuerzo de ruptura del pensamiento frag-
mentario. La comunicación para la salud, la ambiental, la política oficial, la histó-
rica económica y el trabajo en los medios de comunicación no pueden ser tratadas 
como estancos, es necesario recuperar saberes científicos e integrarlos para en-
tender fenómenos como la pandemia. Ese ha sido el esfuerzo de este documento.

Aprendimos que no hemos sabido relacionarnos sustentablemente con la na-
turaleza y uno de los efectos de lo que se considera una crisis ambiental es la 
pandemia del 2020. Por eso el artículo se enmarca en ese contexto. La pandemia 
es solo un síntoma, como lo es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o 
la desigualdad social. Estás crisis, de salud, económica, educativa y ambiental al-
canzan grados de desesperación en las personas que también tienen un discurso 
que no alcanza a ser escuchado.

Nadie estaba preparado para la pandemia, aunque hubo avisos y síntomas que 
no se contuvieron a tiempo: en el sector ambiental, de alimentación, salud, eco-
nómico y agroindustrial. Ya desatada, el gobierno instrumentó una comunicación 
científica vertical, por medios de comunicación, y declarativa para informar de los 
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avances de los contagios y sus efectos. Trató de comunicar los riesgos e insistió 
en la estrategia de aislamiento y confinamiento para retrasar el avance de esta, 
el efecto fue positivo por la extensión en el tiempo de los contagios ante un ya 
limitado y mermado sistema de salud nacional. Sin embargo, la comunicación en 
cascada no toca o penetra en las realidades de las personas.

Como lo mostramos, los problemas de salud y su comunicación no se agotan 
en sí mismos. Existen factores que conviven con la pandemia: los efectos en la 
población como son los casos de personas con nombre y apellido, presiones de 
poderes en un entorno electoral próximo; lo informados y educados que estén las 
personas antes de un evento catastrófico y la influencia y el manejo de la comu-
nicación por otras vías. 

Las metáforas colaboraron como puntos focales para no extraviarnos en los 
objetivos de búsqueda y de recuperación de narrativas. Los modelos de comuni-
cación son termómetros con los cuales se hace evidente que una comunicación 
profunda, dialogada, interactiva, fundada, integral y funcional en salud es todavía 
distante. La pandemia evidenció carencias, agendas pendientes y lo vulnerable 
que es una sociedad mundial y nacional ante problemas globales en salud. Es 
indispensable una comunicación de base, recuperar una educación para la salud 
en las familias, las escuelas y permanentemente en los medios.
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Resumen

En este artículo se propone un ejercicio de análisis sobre los procesos de orga-
nización que se han generado en el ámbito educativo en regiones de América 
Latina que se caracterizan por una alta marginación, a partir de la experiencia 
de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 , provocada por el virus 
SARS-CoV-2 , desde algunos planteamientos contemporáneos de la comunica-
ción para el desarrollo como la comunicación para el cambio social, la cibercul-
tur@, la ingeniería social de la comunicación y la cultura de participación. El 
artículo está organizado en tres partes, la primera presenta de manera general 
el perfil de la propuesta latinoamericana de la comunicación para el desarrollo 
que comienza en la década de los años setenta del siglo XX. En la segunda, se 
mencionan algunas características de las sociedades urbanas que han ido con-
figurando su sistema de información a partir de la relación que establecen con 
los medios de comunicación tradicionales y nuevos medios, y en la parte final se 
esboza el trazo de una propuesta de análisis que permitió identificar los modos 
de actuación en el ámbito educativo en situaciones materiales poco favorables.

Palabras clave: comunicación para el cambio social, cibercultur@, ingeniería 
social de la comunicación, cultura de participación, experiencia educativa.

AbstRAct

This article proposes an analysis exercise on the organization processes which 
have been generated in the educational aspect in regions of Latin America that 
are characterized by high marginalization from the experience of health emer-
gency due to the COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 virus, from 
some contemporary approaches to communication for development such as 

ción de Medios, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Profesor-Investigador de tiempo 
completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene experiencia docente en el área 
de Investigación. Fundador de la primera Maestría en Estudios Latinoamericanos de Ocio en Améri-
ca Latina que imparte el Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio. Desde el 2011, Asesor 
y Tutor de Proyectos Culturales y Educativos presenciales en la Secretaría de Cultura. Conferencista 
en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido talleres, seminarios y cursos en diferentes 
universidades e instituciones culturales del país y de América Latina. Las áreas de especialización 
son: comunicación para el desarrollo, comunicación como valor de desarrollo social, cibercultur@, 
gestión cultural, comunicación educativa y comunicación, ocio, recreación y deporte.



experIenCIas eDuCatIVas y panDemIa,una reFlexIón DesDe la CIberCultur@  123

communication for social change, cybercultur@, the social engineering of com-
munication and the culture of participation. The article is organized in three 
parts, the first one presents in a general way the profile of the Latin American 
proposal of communication for development that begins in the seventies of 
the 20th century. In the second one, some characteristics of urban societies 
that have been configuring their information system are mentioned based on 
the relationship they establish with traditional and new media, and in the final 
part, the outline of a proposal for analysis is outlined that allowed identifying 
the modes of action in the educational field in unfavorable material situations.

Keywords: communication for social change, cybercultur@, social communi-
cation engineering, participation culture, educational experience.

IntRoduccIón

Como seres biosociales finitos nuestro sistema de información se configura 
a partir de diversas experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, el 

cual nos permite enfrentar diferentes situaciones que se presentan día a día, sin 
embargo ocurre que no siempre estamos preparados para afrontar aquellas que 
salen de nuestro repertorio experiencial, lo que ocasiona ciertos grados de incer-
tidumbre en nuestros modos de actuación. 

En este artículo proponemos un ejercicio de análisis sobre los procesos de 
organización que se han generado en el ámbito educativo en regiones de América 
Latina que se caracterizan por una alta marginación a partir de la experiencia de 
emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19 , provocada por el virus SARS-
CoV-2 , desde algunos planteamientos contemporáneos de la comunicación para 
el desarrollo como la comunicación para el cambio social, la cibercultur@, la in-
geniería social de la comunicación y la cultura de participación.

El artículo está organizado en tres partes, la primera presenta de manera ge-
neral el perfil de la propuesta latinoamericana de la comunicación para el de-
sarrollo que comienza en la década de los setenta del siglo XX. En la segunda, se 
mencionan algunas características de las sociedades urbanas que han ido confi-
gurando su sistema de información a partir de la relación que establecen con los 
medios de comunicación tradicionales y nuevos medios, que coexisten con otros 
sistemas de información en contextos distintos a partir de los cuales hacen la vida, 
enfrentan problemas de salud y continúan su dinámica social, y en la parte final 
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se esboza el trazo de una propuesta de análisis que permitió identificar los modos 
de actuación entendidos como procesos de organización en el ámbito educativo 
en situaciones estructurales poco favorables.

lA ImpoRtAncIA del contexto en lA pRopuestA lAtInoAmeRIcAnA 
de lA comunIcAcIón pARA el desARRollo

La reflexión en torno al contexto ha sido una constante en la propuesta latinoa-
mericana de la Comunicación para el Desarrollo, el trabajo de autores como Paulo 
Freire (1994), Juan Díaz Bordenave (1978) y Luis Ramiro Beltrán (2005) partieron 
del reconocimiento de una realidad en la década de los setenta que daba cuenta 
de sociedades caracterizadas por el autoritarismo, los abusos de poder, la falta 
de oportunidades, la crítica a la diversidad cultural, el clasismo, la violencia, si-
tuaciones que demandaron de la comunicación una proyección ética de acuerdo 
al tiempo y al espacio.

El trabajo intelectual de los pioneros de la investigación de la comunicación 
en América Latina coincide con el desarrollo de la Teoría de la Dependencia cuyos 
exponentes son Raúl Prebish, Teothonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Celso 
Furtado, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (Cepal, 1998), iniciado en 
la década de los sesenta y que representó una ruptura intelectual con la teoría 
de la modernización. América Latina, a pesar de estar constituida por Estados 
independientes desde el siglo XIX, se sintió identificada con las aspiraciones de 
independencia política real frente a las presiones diplomáticas e intervenciones 
políticas y militares directas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra 
Mundial, una independencia que orientara sus Estados nacionales, su desarrollo 
y su bienestar. 

Las ciencias sociales también habían construido una explicación de la realidad 
en esta línea:

Éstas (las ciencias sociales) se habían construido, desde el siglo XIX, en torno a la ex-
plicación de la Revolución Industrial y del surgimiento de la civilización occidental 
como un gran proceso social creador de la “modernidad”. Este concepto compren-
día la noción de un nuevo estado civilizatorio, presentado a su vez como resultado 
histórico de la acción de las fuerzas económicas como el mercado, el socialismo o 
las burguesías nacionales. Otras veces aparecen como el resultado de un modelo de 
conducta racional del individuo posesivo, utilitario, que sería la expresión última de 
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la naturaleza humana en tanto liberada de tradiciones y mitos antihumanos. Otras 
veces, aún esas conductas económicas, políticas y culturales eran presentadas como 
un producto de la superioridad racial o cultural de Europa (Dos Santos, 2002 , p. 13).

Sin embargo comenzaron a surgir otras miradas, investigadores y explicaciones 
que cuestionaron la concepción del desarrollo, proveniente del enfoque de la mo-
dernización, entendido como la adopción de normas de comportamiento, actitu-
des y valores identificados con la racionalidad económica moderna, caracterizada 
por la búsqueda de la máxima productividad, la generación de ahorro y la creación 
de inversiones que llevasen a la acumulación permanente de los individuos y, en 
consecuencia, de cada sociedad nacional. 

Identificaron que la visión sobre la sociedad moderna se afirmaba en Estados 
Unidos y que este modelo de desarrollo se promovía como un ideal a alcanzar y 
una meta sociopolítica a conquistar. Se hizo evidente una aceptación tácita de 
que la instalación de esa sociedad era una necesidad histórica irrefutable cuyo 
objetivo consistía en elevar a las sociedades tradicionales, de comportamiento 
racional distinto y valores comunitarios, a la condición de sociedades modernas, 
racionales, universalistas. 

La emergencia de esta perspectiva identifica las condiciones históricas como 
un elemento clave para la comprensión del proceso del desarrollo. El subdesarro-
llo no es un “momento” ni una “etapa” en la evolución de una sociedad aislada y 
autónoma, sino parte del proceso histórico global de desarrollo del capitalismo. 
Es decir, desarrollo y subdesarrollo son estructuras parciales pero interdepen-
dientes que conforman un sistema único, en el cual la estructura desarrollada 
(centro) es dominante y la subdesarrollada (periferia) dependiente. Se genera un 
intercambio económico desigual que implica la transferencia de excedentes de la 
periferia al centro (Valcárcel, 2006).

Para Luis Ramiro Beltrán, citado en Franco y López (2011), el desarrollo es un 
proceso dirigido y ampliamente participativo de profundo y acelerado cambio so-
ciopolítico, que genere transformaciones sustanciales en la economía, la ecología 
y la cultura general de un país, a fin de promover el avance moral y material de la 
mayoría de su población y que ello pueda obtenerse en condiciones de igualdad, 
dignidad, justicia y libertad.

Este concepto sentó las bases del quehacer crítico de la comunicación y el 
desarrollo y permitió generar el perfil de la comunicación social y el de la comu-
nicación participativa:
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• La comunicación social es un proceso de interacción democrático basado 
en el curso del sistema de símbolos por medio del cual los seres humanos 
intercambian libremente, de manera dialogada y equitativa, sus expe-
riencias de afecto, actitud y comportamiento, influyéndose mutuamente 
en su conducta con varios propósitos.

• La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expan-
sión del acceso del pueblo al proceso de comunicación y su participa-
ción equitativa en este, no solo como receptor de mensajes, sino también 
como emisor de ellos por medios masivos de grupo y con el fin de lograr, 
además, la prosperidad material, la justicia social, la libertad para todos 
y el gobierno de la mayoría. 

La experiencia latinoamericana de la comunicación para el desarrollo es la pre-
cursora creativa en la teoría de la comunicación alternativa para el desarrollo po-
pular, participativo y horizontal. La comunicación para el cambio social aparece a 
fines del siglo XX como una propuesta que rescata y profundiza el camino recorri-
do por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa. Lo 
esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con la parti-
cipación de los sectores directamente afectados, y promueve una comunicación 
que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores 
más pobres y aislados (Gumucio, 2011). 

La Comunicación para el Cambio Social, nace como respuesta a la indiferencia y al 
olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría 
de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y 
la voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad. La comunicación para el 
cambio social propone una comunicación ética, de la identidad y de la afirmación 
de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en 
la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales; ambos 
elementos existían entrelazados con otros modelos y paradigmas y estaban presentes 
en la teoría como en un gran número de experiencias concretas, pero no tenían carta 
de ciudadanía entre los modelos dominantes de modo que no alimentaron suficien-
temente la reflexión (Gumucio, 2004).

Se trata de una configuración que apunta a transformar sectores y niveles de la 
sociedad que permanecieron distantes de las propuestas anteriores. Los plan-
teamientos de Paulo Freire sobre la educación y la comunicación dialógica es-
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tán en la esencia del paradigma de la comunicación para el cambio social, así 
como otros conceptos afines: comunicación horizontal, comunicación alterna-
tiva, comunicación popular, comunicación participativa, comunicación para el 
desarrollo.

Desde la visión de la Comunicación para el Cambio Social, los grandes pro-
yectos de desarrollo no solamente ignoran la función de la comunicación en los 
procesos de cambio, sino que además son indiferentes ante el tema de la inter-
culturalidad. Muy pocas veces toma en cuenta la cultura como superestructura 
al margen de la cual no se puede generar un proceso de cambio y un desarrollo 
sostenible para lo cual es necesaria la comunicación. Desde la pertinencia cultural 
la comunicación comunitaria y participativa es necesaria. 

En una sociedad disincrónica (Byung, 2015) marcada por su distanciamien-
to social, su complejidad social, cultural y étnica, expuesta a una alta tendencia 
a la infodemia y a las fakes news sobre fenómenos sociales, como la COVID-19 , 
cuya construcción discursiva tiene consecuencias en el linchamiento mediático, 
el desprecio por los otros, el miedo, el desafío de acatar ciertas reglas de compor-
tamiento y convivencia, un contexto en el que se expone, no solo a los pobres que 
carecen de lo básico, sino aquellos con miseria espiritual, ¿cómo es la cultura de 
información?

Desde la perspectiva de la Ingeniería Social de la Comunicación todo actor 
social requiere de cierta cultura de información para relacionarse con los demás 
para vivir en sociedad. Esta cultura será la adecuada cuando el ajuste situacional 
entre la acción y el objeto de la acción se verifique con consistencia. En general, 
la cultura de información es la suficiente para sobrevivir y sobrellevar el curso 
de vida, en el cual se mueven los actores sociales. El punto es que dicho curso 
puede ser reconocido si aparece cierta información, o si el sujeto la busca. Las 
situaciones cambian si la información sobre ellas se configura de manera distinta 
(Galindo, 1998).

Por ejemplo, en México un alto porcentaje de habitantes creen más en los 
rituales y en la fe que en la ciencia. “Confiamos demasiado en la fe y muy poco en 
la ciencia. 59 .6% de la población total está de acuerdo que en México aún somos 
muy creyentes y no le damos suficiente importancia a la ciencia en estos tiempos 
modernos y globalizados” (eMPeCYt, 2011).

Junto con estos elementos, existen otros que forman parte del sistema social 
y cultural, como el contexto sociodemográfico y las actitudes expresadas a través 
de prácticas sociales y culturales como la indiferencia, el escepticismo o la apatía, 
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generados por ciertos procesos históricos, en un sistema de economía global, 
mismos que inciden en la percepción de los habitantes sobre los fenómenos so-
ciales, en este sentido, un sector de la población puede estar persuadido por los 
imaginarios propios de los grupos; mientas que otros, a través de la construcción 
de una narrativa de la comunicación de masas sobre el fenómeno.

Estas circunstancias son las que llevan a algunos habitantes a creer que la 
COVID-19 no existe, que es invento del gobierno o que de algo nos hemos de morir 
entre otras ideas, lo cierto es que aunado a la pobreza, quienes enfrentan la lucha 
más dura ante situaciones de crisis son los sectores más vulnerables, una mayoría 
que vive al día. En México, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza alcanza a más de 50 
millones de personas, como consecuencia de la pandemia, el número de personas 
en pobreza, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta básica, será 
de entre 6 y 10 millones (Coneval, 2020).

A pesar de diversas experiencias de lucha social, de organización y partici-
pación social y política de la historia de los países latinoamericanos, aún se está 
lejos de la posibilidad de salir de un estado paternalista y asistencialista, cuyo 
resultado es la victimización y una actitud de búsqueda de culpables y de castigo 
a los responsables de la situación, en este caso de la pandemia.

La pandemia ha mostrado las desigualdades que se viven en diferentes ám-
bitos y espacios en los diferentes países del mundo, por un lado se pueden ver 
los contrastes entre los que poseen los recursos económicos, mientras que una 
gran mayoría resuelve sus necesidades con lo poco que tienen y los obliga a salir 
para ganarse la vida, muchas historias se tejen. En México y en algunos países 
de América Latina, la pandemia ha trazado una matriz de lo social, en la que co-
existen también otros sectores y regiones que han afrontado este fenómeno con 
iniciativas locales y recursos propios, por lo que la apuesta desde una mirada 
compleja sería contribuir a la configuración de un nuevo tipo de organización y 
participación colectiva y comunitaria conformada por sujetos que realizan acción 
para generar un beneficio al espacio en el que se desenvuelven. 

Una de las experiencias visibles y representativas en este tiempo de confina-
miento está relacionada con la educación (una ecología de los saberes, de forma-
ción) en que los profesores que trabajan en comunidades rurales o de alta mar-
ginación han diseñado e implementado una serie de estrategias para contribuir 
a la formación de niños y jóvenes; no solo con el objetivo de dar cumplimiento 
a las metas educativas de aprender a leer y escribir, o de enseñar contenidos 
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específicos, sino a la de formación de sujetos históricos encaminados a la auto-
determinación.

Desde la Ingeniería Social de la Comunicación la educación es un medio para 
construir mejor vida social, se pone énfasis en la relación entre el conocimiento 
social y las formas técnicas de construcción de la convivencia en sociedad. Es 
decir, se trata de articular a los miembros de una sociedad, en un sentido indi-
vidual, grupal y colectivo, con el conocimiento que permite que el todo social se 
sostenga y mejore a través de programas de acción, acordes a las necesidades 
del entorno. La educación tiene un compromiso social general, se articula con el 
empoderamiento de la vida social para hacer frente a los problemas, resolverlos, e 
imaginar otros escenarios más ricos en posibilidades (Galindo, 2014 , p. 19 , citado 
en García, 2014).

La pandemia ha permitido la visibilización de acciones emergentes concretas 
y específicas que reorganizan y orientan la vida cotidiana y social del ámbito 
educativo en zonas rurales o de alta marginación, que han hecho posible que las 
muchas realidades y los muchos Méxicos que se viven y experimentan en el país, 
puedan ser intervenidos a través de una cultura de organización y de participa-
ción solidaria, más autogestivas, comunitarias y empoderadas bajo la mirada del 
bien común han logrado articularse a través del trabajo en colectivo.

El hecho de tomar conciencia de la historia a partir del papel del sujeto y su 
posibilidad de estar con el mundo, lleva a asumir una actitud reflexiva sobre la 
historia que implica procesos de reconocimiento de diferentes situaciones que 
van determinando una posición respecto a determinados hechos o sucesos. “Su-
jeto histórico es aquel que es capaz de ubicar al conocimiento que construye en 
tanto parte de sus opciones de vida y de sociedad. Esto implica tener que romper 
la tendencia a dosificar la realidad como simple externalidad, que envuelve a los 
sujetos de manera inexorable, para concebirla como una constelación de ámbitos 
de sentidos posibles” (Zemelman, 2002 , p. 9).

En el siguiente apartado se describe el ejercicio de análisis que se realizó a 
través de la perspectiva cibercultur@l, la premisa es que si reconocemos los ele-
mentos que componen la matriz de esta experiencia educativa, es posible com-
prender mejor la complejidad de la realidad social, a través de la experiencia de 
los propios actores sociales para aprender y potenciar su acción, para replantear 
y atender las necesidades de un entorno complejo.

El término cibercultur@ (KC@) es un neologismo al que se le relaciona con lo 
tecnológico y lo virtual. Se le asocia normalmente con las máquinas, las compu-
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tadoras y el ciberespacio, incluso con formas postsimbólicas de comunicación de 
acuerdo con el planteamiento de Alejandro Piscitelli (1995). Sin embargo, para el 
Laboratorio de Investigación de Desarrollo en Comunicación Compleja (LabCOM-
plex), la KC@ es una oportunidad para pensar estrategias de desarrollo humano 
y social.

LabCOMplex utiliza el neologismo cibercultur@ (con la @ incluida) para de-
signar una serie de procesos específicos que implican una doble cualidad: Como 
objeto de estudio y como valor de desarrollo y empoderamiento social, a partir 
de respuestas inteligentes para hacer frente de forma más flexible y exitosa a 
condiciones de contorno social e históricamente determinadas. 

La palabra cibercultur@ tiene tres direcciones de sentido: el prefijo “Kyber” (ciber), 
la palabra latina “cultur” y el signo tipográfico “@” Kyber. En primer lugar, toma lite-
ralmente el sentido de director y timonel del vocablo “Kyber” pues cibercultur@ tiene 
que ver con generar, incrementar, perfeccionar, mejorar y compartir las habilidades 
para conducir, dirigir y pilotear relaciones sociales, en un ejercicio de autogestión 
colectiva, horizontal y participativa. Cultur. Por la otra, toma el sentido original de 
“cultivo, cuidado, atención y desarrollo” de la palabra “cultura”. La habilidad para 
pilotearse y dirigirse con otros hacia soluciones más inteligentes frente a enormes 
retos de la sociedad del siglo XXI. Se puede aprender, se puede compartir y se puede 
cultivar con otros y para otros. @ Precisamente por su semejanza gráfica a una es-
piral se utiliza para representar un bucle de retroalimentación positivo, un proceso 
abierto y adaptable que genera una respuesta emergente que surge de la densidad de 
las relaciones del sistema, frente a unas condiciones de entorno a las que se adapta 
creativamente y esa respuesta no se reduce a la suma de los componentes ni se deduce 
sólo del entorno. Resulta siempre de una interacción inteligente (González, 2006 , p. 
415 , citado en Marcuello, 2006).

La KC@ entendida como un estratégico valor de desarrollo que se concreta en el 
rediseño de tres culturas/cultivos de habilidades prácticas y representaciones 
sobre la información, el conocimiento y la comunicación (Galindo, 2002). En el 
siguiente esquema aparece en una lógica de conjuntos un punto de intersección 
en el que confluyen las tres culturas: la de información, la de comunicación y la 
de conocimiento. 



experIenCIas eDuCatIVas y panDemIa,una reFlexIón DesDe la CIberCultur@  131

Esquema 1. RepresentaCIón De la CIberCultur@ -KC@-

Fuente: LabCOMplex, 2004.

Sin la cultura de información, la vida social entre humanos no puede existir, esta 
se refiere a las concepciones, habilidades y destrezas que el actor social tiene para 
organizar, técnicamente codificadas, las experiencias del mundo. Desde el lengua-
je hasta las religiones y los metalenguajes más complejos, codificar, organizar, 
sistematizar y procesar las experiencias de la vida y del mundo, son centrales en 
toda cultura de información. Todo actor social requiere de cierta cultura de infor-
mación para relacionarse con los demás, para vivir en sociedad. La información 
configura un tipo básico de cultura, es progresible, es compartible, construible y 
aprendible. Se puede cultivar. 

Los principios básicos de una cultura de comunicación se conforman por los 
recursos, las capacidades y las herramientas para suscitar, contemplar, estable-
cer, mantener y transformar los vínculos entre diferentes componentes huma-
nos, con sus respectivos sistemas de información que los delimitan. Desarrollar 
KC@ implica necesariamente intervenir de forma abierta y específica sobre las 
habilidades para que al menos dos diferentes sistemas de información puedan 



132  laura gOnzález mOrales – guIlebalDO Fermín lópez lópez

superarse dialógicamente y dialécticamente al construir formas de vinculación 
superiores a la suma de sus diferencias. 

Esta es otra capacidad elementalmente humana y de vocación decididamente 
ecológica, en el sentido de que se realiza al establecer vínculos productivos del 
ser social en devenir con todo su entorno físico, biológico, psíquico y social. Cul-
tivar y desarrollar cultura de comunicación implica siempre una actitud abierta 
y horizontal para poder suscitar las diferencias que no se resuelven con el canal 
tecnológico, sino cuando se modifica la relación social que desbalancea y natura-
liza las diferencias en desigualdades. 

Entre los sistemas de información y los sistemas de comunicación para fines 
de su transformación como realidades operantes, como haces de experiencia vi-
venciadas y la posibilidad de desarrollar ambas culturas/cultivos de información 
y de comunicación, media la cultura de investigación y conocimiento. Su cultivo 
nutre la necesidad de conocer en detalle, tanto en los niveles fenomenológicos 
de superficie o de primer orden (intra-objetuales), como en los niveles de sus 
relaciones estructurales de segundo orden (inter-objetuales). Sin ese doble co-
nocimiento preciso y documentado, cualquier proyecto de transformación y cre-
cimiento generativo de nuevas formas sociales de convivencia pierde sustento y 
condiciones de factibilidad. 

En síntesis, entender la cibercultur@ como valor de desarrollo implica esta-
blecer formas de organización específicas donde convergen y se potencian tres 
clases complementarias de lo que se denomina culturas/cultivos: la relativa a 
la información, lo que toca a la comunicación y la referida al conocimiento. Para 
desarrollar KC@, se requiere generar y facilitar una forma de organización que 
opera mediante procesos de estimulación, conectividad y consistencia en inteli-
gencia distribuida. 

En el ejercicio del análisis se partió de cinco experiencias educativas que se 
realizaron en diferentes países latinoamericanos en situación de contingencia sa-
nitaria: en Argentina1, una profesora se apoya de una estación de radio comunita-
ria para trabajar con los niños de la localidad; mientras que en Bolivia2, los wawas 
(niños en quechua) emplean una estrategia diferente, comparten experiencias de 
saberes locales para aprender. En tanto que en Guatemala3, un profesor adapta 
una bicicleta para recorrer casa por casa para enseñar a los niños en situación de 

1 Ver https://desinformemonos.org/maestra-usa-la-radio-comunitaria-para-dar-clases-en-tucuman/
2 Ver https://youtu.be/jhKJUL9hffQ?t=9
3 Ver https://www.youtube.com/watch?v=77K9KNNxreE

https://desinformemonos.org/maestra-usa-la-radio-comunitaria-para-dar-clases-en-tucuman/
https://youtu.be/jhKJUL9hffQ?t=9
https://www.youtube.com/watch?v=77K9KNNxreE
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marginación y pobreza; en México4 niños me´phaa sin conexión a internet traba-
jan en su lengua de manera presencial cada ocho días; en Perú5, la dinámica de 
la práctica educativa se realizó a través del método Ruwaspa Yachani (aprender 
haciendo en quechua), estos casos han sido referidos en la web (YouTube, perió-
dicos en línea y redes sociales), y se caracterizan por realizarse:

a) En un contexto de zona rural o marginada.

b) Educación a nivel básico en lo que se denomina multigrado.

c) El/La profesor(a) habla una lengua originaria.

d) El/La profesor(a) expresa su compromiso social con la comunidad.

e) El/La profesor(a) trabaja con los recursos humanos y materiales que tiene 
a su alcance

El objetivo fue identificar la práctica educativa en confinamiento por la pandemia 
como una experiencia de organización participativa la cual se considera como un 
proceso social emergente, en el que se reconocen las condiciones de los espacios 
en los que los actores sociales (profesores, alumn@s, padres de familia, autori-
dades de la comunidad) hacen posible la experiencia de enseñar y aprender como 
experiencia educativa para modificar o cambiar gradualmente las condiciones 
estructurales en las que viven.

La metodología para el análisis está conformada por cuatro fases:

1. Elaboración de la matriz de participación en los procesos de organización 
en experiencias educativas.

2. Identificación de las tres culturas: cultura de información, cultura de comu-
nicación y cultura de conocimiento.

3. Registro de las características de las tres culturas en cada uno de los casos 
de análisis.

4. Triangulación a partir del análisis de los datos del contexto social y el aná-
lisis de las tres culturas para proyectar los escenarios de participación.

4 Ver https://www.youtube.com/watch?v=OE-XWJ9E4bA
5 Ver https://youtu.be/6zMuHxg66r4?t=8

https://www.youtube.com/watch?v=OE-XWJ9E4bA
https://youtu.be/6zMuHxg66r4?t=8
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En el siguiente esquema aparece la ruta de análisis de la experiencia de la 
práctica educativa desde la perspectiva cibercultur@l.

esquema 2. ruta Del análIsIs De la experIenCIa De la práCtICa  
eDuCatIVa DesDe la perspeCtIVa CIberCultur@l

Fuente: elabOraCIón prOpIa GOnzález–López, 2020.

La matriz de participación en los procesos de organización en experiencias edu-
cativas sirve para la recogida de datos de las tres culturas que refiere la KC@, para 
ello se trabajó con cinco categorías: 

a) Perfil de los sujetos.
b) Características del contexto.
c) Situación de la clase.
d) Relaciones entre Profesor(a)-Alumn@s-Padres y/o Madres de Familia-Au-

toridades Comunitarias-Autoridades Escolares.
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Esquema 3. MatrIz De relaCIOnes entre aCtOres sOCIales

Actores 
sociales

Alumn@s Profesor(a) Padres o madres 
de familia

Autoridades 
comunitarias

Autoridades 
escolares

Alumn@s Alumn@s - 
Alumn@s

Alumn@s - 
Profesor(a)

Alumn@s - 
Padres o madres 
de familia

Alumn@s -
Autoridades 
comunitarias

Alumn@s -
Autoridades 
escolares

Profesor(a) Profesor(a) - 
Alumn@s

Profesor(a) - 
Profesor(a)

Profesor(a) - 
Padres o madres 
de familia

Profesor(a) -
Autoridades 
comunitarias

Profesor(a) -
Autoridades 
escolares

Padres o 
madres de 
familia

Padres o 
madres de 
familia - 
Alumn@s

Padres o 
madres de 
Familia -
Profesor(a)

Padres o madres 
de familia -
Padres o madres 
de familia

Padres o madres 
de familia -
Autoridades 
comunitarias

Padres o 
madres de 
familia -
Autoridades 
escolares

Autoridades 
comunitarias

Autoridades 
comunitarias -
Alumn@s

Autoridades 
comunitarias -
Profesor(a)

Autoridades 
comunitarias -
Padres o madres 
de familia

Autoridades 
comunitarias -
Autoridades 
comunitarias

Autoridades 
comunitarias -
Autoridades 
escolares

Autoridades 
escolares

Autoridades 
escolares - 
Alumn@s

Autoridades 
escolares-
Profesor(a)

Autoridades 
escolares -
Padres o madres 
de familia

Autoridades 
escolares -
Autoridades 
comunitarias

Autoridades 
escolares -
Autoridades 
escolares

Fuente: elabOraCIón prOpIa GOnzález–López, 2020.

Las categorías como elementos de clasificación analítica permitirían identificar las 
características de las culturas de acuerdo con un contexto específico. Se consideró 
conveniente plantear de inicio la categoría “Perfil de sujetos”, pues representa el 
punto de partida para identificar de quién se está hablando o a quién se está ha-
ciendo referencia, la cual se considera aportará los elementos para el análisis y que 
servirán para el análisis en la fase 4 de triangulación. Tanto la categoría “Caracte-
rísticas del contexto” como “Situación de clase”, con respecto a la subcategoría “De 
qué hablan”, “En qué lengua” y “Cómo hablan de ello”, aportaron los elementos de 
identificación de la cultura de información. Con respecto a la cultura de comunica-
ción, la subcategoría “Dinámica de trabajo” y tipo de actividades de la categoría “Si-
tuación de clase” y la de “Relaciones” proporcionaron los elementos de identifica-
ción, por último la categoría “Finalidad” se vinculó con la cultura de conocimiento.
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A continuación se presenta la formalización de la matriz de participación en los 
procesos de organización en experiencias educativas.

A partir de esta matriz se identificó a cada una de las culturas con las que 
trabaja la KC@, cultura de información, cultura de comunicación y cultura de co-
nocimiento, lo que permitió identificar que en las cinco experiencias se reconoce:

esquema 5. tabla De regIstrO De las CaraCterístICas De las tres Culturas pOr experIenCIas

Cultura
CasOs

Cultura De 
InFOrmaCIón

Cultura De 
COmunICaCIón

Cultura De 
COnOCImIentO

Argentina

Cultivo de memoria y 
formas de organización

Cultivo de diálogo y 
coordinación de acciones

Cultivo de formas de 
reflexión

Bolivia

Guatemala

México

Perú

Fuente: elabOraCIón prOpIa GOnzález–López, 2020.

La visibilización de los procesos que se presentan en cada una de las culturas per-
mite reconocer la significación que la educación tiene dentro de la comunidad; la 
cultura de información representa las tendencias en el comportamiento a la bús-
queda, manejo y distinción de la información pertinente para la acción. Los/las 
profesores(as) a través de sus lenguas originarias permiten hacer significativos 
los elementos que forman parte de sus programas de materia al colocarlos en el 
contexto en que viven l@s niñ@s a través de la selección, ordenación, clasifica-
ción, organización y representación de los referentes en el contexto comunitario.

Es por ello que resulta de suma importancia identificar las acciones que se 
realizan con respecto a la cultura de comunicación, cómo son los encuentros entre 
los actores sociales, cómo escuchan, cómo preguntan, cómo se suscitan las dife-
rencias y si esto logra incrementar la dialogicidad entre los miembros del grupo, 
esto permite estimular entornos para incrementar conectividades y propiciar la 
consistencia y coordinación de acciones.

Como se mencionó líneas arriba se considera importante el reconocimiento 
de la relación entre los sistemas de información y los sistemas de comunicación 
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para fines de su transformación como realidades operantes, como haces de ex-
periencia vivenciadas y la posibilidad de desarrollar ambas culturas/cultivos de 
información y de comunicación, media la reflexión sobre el entorno en que se 
desenvuelven los actores sociales en contextos específicos.

En esta experiencia resulta importante destacar que la labor que desempeñan las y los 
profesores estimula la participación de las y los alum@s quienes a partir de una cul-
tura de comunicación que abre canales de confianza, de respeto, de reconocimiento 
hacen posible que se signifique la experiencia educativa como elemento constructor 
de autoestima. En el siguiente esquema se presentan los elementos centrales identi-
ficados en cada una de las culturas. 

esquema 6. prOCesOs De OrganIzaCIón en las experIenCIas eDuCatIVas

Fuente: elabOraCIón prOpIa GOnzález–López, 2020.

Desde la perspectiva latinoamericana contemporánea de la Comunicación para  
el Desarrollo, la Cibercultur@, la Ingeniería Social de la Comunicación y la Cultura 
de Participación representan la aportación para promover una reflexión sobre los 
procesos dialógicos, para promover la participación. “La participación es un com-
ponente activo en los procesos de interacción-colaboración, en la formación de 
sistemas de comunicación creativos colectivos incluyentes. Podría considerarse 
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por tanto como un sistema de información especial que puede o no formar parte 
del sistema social particular que se observe” (Galindo, 2014, p. 24, en García, 2014).

De acuerdo con este ejercicio de análisis de las experiencias educativas en 
situación rural o de alta marginación se identifica una arquitectura colaborativa 
de la matriz de acción de la participación, sus posibilidades de significación co-
munitaria son más probables por ser dialógica. 

Un estudio más profundo permitiría identificar cuál es el manejo de informa-
ción sobre ciertos ámbitos de la organización social, una relación más compleja 
de la relación práctica educativa-comunidad, es por ello que se hace evidente la 
necesidad de continuar con este tipo de investigaciones con las cuales se cree un 
sistema de información que permita facilitar procesos de reflexión y creación de 
escenarios diacrónicos y sincrónicos, con ello, mirar las experiencia no desde una 
posición centralista, sino comprensiva que lleve a generar respeto y una actitud 
de colaboración para contribuir a hacer posible la vida en espacios no urbanos. 

Para concluir se considera importante señalar que la cibercultur@ es un con-
cepto que vincula la reflexividad, la complejidad, la constructividad y la creación 
para dar cuenta de la estructuración de relaciones entre sistemas de información 
y comunicación que fortalezcan los niveles de reflexión, por ello es que se iden-
tificaron a niveles de contacto, de interacción, de conexión, para reconocer cómo 
es que las y los profesores van configurando grados de asociación, cómo es que 
construyen el vínculo y fortalecen el compromiso con la comunidad, más allá de 
las limitaciones técnicas que representan la nula presencia de instrumentos tec-
nológicos para realizar la práctica educativa.
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Resumen 

El análisis del discurso de anuncios en establecimientos comerciales durante la 
pandemia, desde una despedida hasta la instrucción de toma de sana distancia, 
ofrecen evidencias de la construcción de un sentido humano, de interacción 
mediada por el lenguaje como representaciones cognitivas conforme la reali-
dad concreta lo demanda. 

Los anuncios son analizados como un escenario práctico de intercambio de 
bienes que presentan elementos de carácter lingüístico, semiótico, cognitivo, 
antropológico cultural y de toma de decisiones profesionales, bajo la perspec-
tiva epistemológica Constructivista Radical y otras aportaciones teórico-meto-
dológicas y técnico-profesionales, sus contribuciones a la comunidad, sentido 
de identidad y respuestas en estos tiempos del COVID-19 , son objetivados con 
la herramienta Mirada Profesional con Razonamiento Inclusivo, identificando 
constructos comunicativos que dan esperanza y certezas en tiempos de incer-
tidumbre.

Palabras clave: discurso, razonamiento inclusivo, actores y sentido. 

AbstRAct

Advertisements made by hand or print are analyzed as a complex scenario for 
the exchange of services or products, because they exhibit elements of a lin-
guistic, semiotic, cognitive, cultural anthropological nature and professional 
decision-making, under the radical constructivist epistemological perspective, 
and other aspects theoretical-methodological and technical-professional. The 
contributions of advertising to the community are the sense of identity and 
coexistence before COVID-19; This research analyzes the ads with the Inclusive 
Reasoning tool, identifying communicative constructions that give hope and 
certainty in times of uncertainty.

Keywords: discourse, inclusive reasoning, actors and meaning.
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IntRoduccIón

Los tiempos vividos son apocalípticos, dirían los abuelitos del siglo antepa-
sado; sin embargo, aun en escenarios como este, las acciones en comunica-

ción tienden redes de empatía, fortalecimiento de identidades y subsistencia de 
personas, por ejemplo, quienes coinciden en tiendas comerciales para conseguir 
productos y servicios. Son espacios de convivencia multiformes que subsisten en 
plena pandemia gracias a las experiencias compartidas, la comunicación sensible 
y solidaria desde, para y con el cliente.

Es decir, las interacciones cotidianas construyen y tejen redes que dan sentido 
y razones de vida, porque la mediación simbólica a través del lenguaje, que es un 
espejo esencial de certidumbre de la propia existencia y la del “otro”; por eso se 
tejen certezas en época de incertidumbre, en la pandemia y aun en establecimien-
tos comerciales; de ahí el título del artículo.

El paradigma epistemológico de la investigación es el Constructivismo Radical 
que reconoce la mediación simbólica del lenguaje desde un punto de vista cogniti-
vo; además son incluidas aportaciones de la Hermenéutica, Antropología Cultural 
y otras áreas; porque sumar varias perspectivas y dimensiones de un suceso a 
investigación, se construye conocimiento más cercano a la realidad concreta, esto 
es, se construye una imagen objetiva de un recorte en tiempo, espacio, actores y 
escenarios determinados.

El objetivo es identificar elementos cognitivos-lingüísticos, epistemo-meto-
dológicos, semióticos-antropológicos y profesional, inmersos en los letreros de 
locales comerciales dirigidos a consumidores del nivel socioeconómico C+, C–, 
D y E, que contribuyen al desarrollo de comunidades, identidades y respuesta 
ante un presente y futuro pandémico. Es decir, es un análisis formal de anuncios 
utilizados por comercios durante la pandemia, que contribuyen en la construc-
ción de certeza y esperanza aun en los peores momentos, como espejos de un 
“ya pasará”.

Los hallazgos principales son que los procesos comunicativos detonados a 
partir de los letreros de los comercios en época de pandemia potencian la cons-
trucción de sentido de vida, comunidad, identidad, con la posibilidad de esperan-
za en un presente mejor, a partir de anuncios que rebasan la utilidad práctica de 
una herramienta de mercadotecnia.
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mARco teóRIco y contextuAl

En estos meses, mucha es la oferta de estudios, reflexiones y análisis del impacto 
del COVID-19 en la humanidad, desde la filosofía hasta el e-commerce con la varia-
ble significativa del aumento en usuarios a nivel global. Sin embargo, solo el 44% 
de los mexicanos tienen computadora y 56 .4% tiene acceso a internet (Simetría, 
2020), por ello, es indispensable analizar escenarios comunicativos alternativos 
donde convergen dimensiones de la realidad física y digital, que apoyan la rees-
tructuración de la “nueva normalidad” (Mesa Editorial, 2020).

Comportamientos y preocupaciones  
como condicionantes

El marco para comprender las implicaciones de anuncios comerciales en la in-
teracción cotidiana que construye certezas son las etapas que transitan las per-
sonas y asumen la pandemia como parte de su vida y que representan distintos 
comportamientos que pueden dividirse en etapas (IPSOS Public Affairs, 2020), 
con base en el estudio de IPSOS Global Advisor, aplicando 28 ,000 encuestas online 
a adultos entre el 16 y 19 de abril de 2020 .

FIgura 1. etapas De COmpOrtamIentO De persOnas

Fuente: IpsOs PublIC AFFaIrs, 2020.

Las etapas condicionan los procesos vividos en el intercambio de bienes y ser-
vicios, transformando el comportamiento del consumidor al reducir el contacto 
cercano, el trabajo en casa, el pago con tarjeta, entre otros, que se describirse 
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como “Low-Touch Economy” (Ansons, 2020), es decir, sus preocupaciones y toma 
de decisiones de consumidores continúan cambiando. 

FIgura 2. preOCupaCIOnes en méxICO 

Fuente: IpsOs PublIC AFFaIrs, 2020.

En el caso de México, las preocupaciones están concentradas en primer lugar en 
la violencia y en segundo, el coronavirus, y en este contexto las personas acuden 
a abastecerse de alimentos, productos de limpieza, ropa y otros a locales comer-
ciales. A los factores macro mencionados, debe sumarse el cambio de comporta-
mientos de clientes y usuarios, por ello las aportaciones de Heriberto López (In-
stituto de Investigaciones Sociales, 2018) son pertinentes al tipificar los niveles 
socioeconómicos con categorías de narrativas sociales. 
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Locales comerciales y cultura mexicana

Los establecimientos comerciales son puntos neurálgicos de la economía al ser 
más de un millón de tiendas de abarrotes y de las cuales dependen más de 3 mi-
llones de personas (COnCanaCO, 2020). Es tal su importancia, que fue lanzado el 
programa “Tienda Segura” para apoyarles para sobrevivir la pandemia y conti-
nuar ofreciendo sus servicios.

Cabe señalar que las tiendas de abarrotes también son parte de la cultura 
mexicana porque contribuyen a la construcción de identidades y distribución de 
riqueza a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la memoria colectiva convierte en 
canciones la relevancia de la tienda para los grupos sociales; así lo demuestra la 
canción “En la esquina de mi barrio” escrita por Chava Flores en 1957: “En la esqui-
na de mi barrio hay una tienda que se llama ‘La ilusión del Porvenir’, junto de ella 
está la fonda de Rosenda que en domingos le echa al mole ajonjolí… Y la esquina 
me consuela en mi amargura con su risa, su bullicio y su esplendor” (Flores, 2020). 

Y en tiempos de pandemia, el politólogo destacado José Woldenberg escribe 
con preocupación, tristeza y análisis político-económico sobre la situación que 
atraviesan las tiendas (Woldenberg, 2020), incluyendo en su artículo la tienda 
“La ilusión del Porvenir”: “…Esa esquina llena de vida, plaza fundamental para el 
encuentro y el comercio, hoy se apaga poco a poco. Y con ello la economía y las 
expectativas de millones”.

Localización e imagen comercial

En los establecimientos comerciales los clientes adaptan su cuerpo a esos esce-
narios, por ejemplo, cuando se hace fila o el hablar bajo, conversando sobre la 
familia, la comida, los hijos, entre otros temas y donde los vendedores tienen que 
atraer la atención de sus clientes (De Certeau, 1999), como “no lugares” (Augé, 
1992) al ser lugares reconstruidos por las mismas personas trascendiendo su 
propósito práctico. 

Por ejemplo, las tiendas ubicadas en la colonia Condesa de la Ciudad de México 
están inmersas en un espacio que conforme el tiempo y prácticas de quienes viven 
y transitan, lo han convertido en una mezcla particular, entre lo moderno, tradicio-
nal, exclusivo, excluido, nacional y cosmopolita (Hurtado, D. & Aguirre, G., 2017). 

En las colonias, los comercios son parte de la vida cotidiana donde se conversa 
sobre la familia o el clima, facilitando la construcción de identidades, sentido de 
vida e intercambio de bienes; más aun en estos tiempos de incertidumbre, tristeza 
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profunda, muerte y con la esperanza puesta en el día siguiente. En estos espacios 
es que los anuncios físicos toman particular relevancia en tiempos de la COVD-19 .

Cartulinas fluorescentes e interacción

Los letreros elaborados en cartulinas fluorescentes son utilizados en estableci-
mientos comerciales para dirigirse a sus clientes y todo aquel que transite cerca 
del negocio, a veces con una comunicación formal y otras más con el particular 
sentido del humor de muchos mexicanos.

Imagen 1. letrerO COn aDVertenCIa

CréDItO: CartulInas FlOuresCentes, 2020.

Las cartulinas fluorescentes tienen el propósito de llamar la atención del consu-
midor desde décadas atrás, por lo que forman parte de la cultura me xicana y co-
nocimiento cotidiano; es tal su impacto que es posible encontrar en redes so cio-
digitales como Instagram, Car tulinas Fluorescentes (Cartulinas Floures centes, 
2020) que cuenta con más de 28 mil seguidores. Por supuesto, también se utilizan 
anuncios formales sobre tela ahulada con impresión digital.
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Epistemología lingüístico-cognitiva

Tras describir un tránsito de lo macro a lo micro, es posible argumentar que frente 
a este objeto de estudio complejo: las cartulinas fluorescentes y anuncios forma-
les es necesario comprender, utilizar y aprehenderlo desde la perspectiva episte-
mológica Constructivista Radical (Glasersfeld, 2007), que tiene como una de sus 
premisas: “Lo que normalmente llamamos realidad es la realidad de las estructu-
ras perceptivas y conceptuales relativamente duraderas que logramos establecer, 
usar y mantener en el flujo de nuestra experiencia real” (Glasersfeld, 2007 , 36). 
Además de la perspectiva lingüística de la filosofía, donde la interacción es con y 
en la realidad detonando procesos de construcción cognitiva individual y social 
en escenarios comunicativos, porque “el ser que puede ser comprendido es len-
guaje” (Nieto, 1997 , 239).

Es la complejidad mediada por representaciones cognitivas de la realidad, 
convergen las herramientas cognitivas y fisiológicas, de ahí que las aportaciones 
de la neurociencia sean pertinentes porque para que “…algo sea cognoscitivamen-
te comprendido…la persona se ha tomado el tiempo suficiente para reconstruir 
elementos cognoscibles en su más completa expresión con el mínimo de recursos 
necesarios” (Monroy–Fonseca, 2019 , 172) y algunas de sus aplicaciones a entor-
nos de compra, refieren a que un “bien que se materializa de forma cognoscitiva 
en la mente del consumidor, pero se ejecuta de forma activa en la tienda y con el 
dinero y el bien físico” (Monroy–Fonseca, 2019 , 69).

La mirada cognitiva-lingüística-epistemológica como perspectiva de análisis 
del discurso también contempla una ecología de los medios (Postman, 1991) en-
tendiendo por ecología “… el estudio de los ambientes, es decir, la observación 
sobre su estructura, contenido e impacto sobre las personas” (Velázquez, 2018 , 
586), si bien el suceso de análisis son los anuncios de comercios, los clientes y 
transeúntes, éstos también pueden ser usuarios de la internet, aun aquellos que 
no tienen computadora, es parte del sociolecto desarrollado en el día a día. 

Aquí una representación gráfica de la complejidad y riqueza que implica la in-
teracción desde la postura epistemológica y metodológica de esta investigación.

En el análisis de los anuncios de establecimientos comerciales coinciden: el 
contexto vivido de la pandemia, la historia del comercio con sus clientes, inte-
racciones significativas y una base de acuerdos en escenarios comunicativos for-
males o no, que más allá de la prestación de un servicio, contribuyen en la cons-
trucción de certezas a pesar de tristezas profundas en personas, grupos sociales 
y especie humana.
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FIgura 3. representaCIón De paraDIgma De esta InVestIgaCIón 

Fuente: elabOraCIón prOpIa.

Pandemia y posconsumismo

En momentos de crisis en dimensiones el proceso de comprensión es crucial, 
como lo enuncia Edgar Morin en una entrevista: “Me parece importante preparar-
se para entender las interconexiones: cómo una crisis sanitaria puede provocar 
una crisis económica que, a su vez, produce una crisis social y, por último, exis-
tencial” (Ordine, 2020).

Por supuesto, es en el actuar cotidiano de comunidades físicas y digitales, que 
los andamios son construidos para avanzar y sanar, ya que: “La solución para cada 
problema estratégico es la confianza, y aquellos que recuerdan a la tribu el coste 
de fallar; que es la extinción, no añaden nada a la sabiduría colectiva más que el 
miedo paralizante de la muerte” (Scruton, 2010 , p. 187). Los anuncios de estable-
cimientos comerciales son parte de estos biófilos andamios.

En este marco de preocupaciones y acciones, una reciente publicación de 
Phillip Kotler “The consumer in the Age of Coronavirus” (2020) desarrolla la 
categoría de posconsumismo porque: “Más personas buscarán lograr un mejor 
equilibrio entre trabajo, familia y ocio. Muchos pasarán de una adicción al mate-
rialismo a sentir otros caminos hacia una buena vida”. Entreteje los propósitos 
comerciales con la calidad de vida de consumidores, inclinando en esta ocasión 
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la balanza hacia los beneficios de los clientes como seres humanos. Su propuesta 
es una perspectiva adecuada, ya que la realidad no corresponde a un objeto de 
estudio dividido en parcelas de exclusividad en la construcción de conocimiento 
verdadero.

metodologíA

La investigación es un estudio exploratorio utilizando la estrategia de análisis 
del discurso como suceso: anuncios en establecimientos comerciales en tiem-
pos de pandemia; fue diseñada conforme se ha consolidado y renovado la base 
cognitivo-lingüística- epistemológica-metodológica aprehendida a partir de la 
investigación de tesis doctoral (Rivera, 2010), donde se aplicó a situaciones rea-
les, la metodología de análisis proposicional (Campos, 2005) que trabaja sobre 
conocimiento cotidiano, conocimiento formal y conocimiento científico como re-
presentaciones cognitivas de la realidad. 

Conforme los aprendizajes y vivencias profesionales, la estrategia de análisis 
del discurso se transformó en una herramienta denominada Mirada profesional 
con razonamiento inclusivo (Rivera, 2019), de elaboración propia, representado 
a continuación. 

FIgura 4. mIraDa prOFesIOnal COn razOnamIentO InClusIVO 

Fuente: RIVera, 2019.

Para facilitar la comprensión del razonamiento inclusivo, cabe recordar lo que es 
y no es la suma en la aritmética.
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FIgura 5. suma. aDaptaCIón.  
COgnOsCItIVIsmO epIstemOlógICO

 

Fuente: PIaget, 1975.

Es decir, si cada elemento de análisis es aislado se tiene como resultado una visión 
subjetiva de la realidad en tanto ésta, entrelaza dimensiones y niveles de realidad 
de acuerdo con el recorte en tiempo y espacio, así como de los actores y sistemas 
presentes. Entonces, analizar describiendo cada elemento solo es enlistarlos fue-
ra de contexto. 

El criterio de análisis de la herramienta está compuesto por las siguientes 
dimensiones:

a) COGnItIVa: Representaciones que incluyen acciones, imágenes, sonidos, 
letras, palabras integradas en los procesos cognitivos del cerebro, objetiva-
dos en lenguaje y que orientan el actuar humano.

b) lInGüíStICa: Representaciones de letras y palabras que construyen imá-
genes de la realidad a partir de textos e intencionalidades asignadas.

c) ePISteMOlóGICa: Construcción de conceptos de verdad ya sea desde el co-
nocimiento cotidiano, conocimiento formal y conocimiento profesional.

d) MetODOlóGICa: Lógica formal y procedimental, como secuencia no lineal 
de acciones y representaciones para la construcción de conocimiento.

e) SeMIótICa: Representaciones gráfica, visual, auditiva, entre otras, plenas 
de significados asignados por actores comunicativos y sistemas.

f) antrOPOlóGICO CUltUral: Pautas de comportamiento y rituales propios 
de grupos en determinados contextos cargados de significados, así como re-
presentaciones sociales.
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g) alGOrítMICa: Instrucciones en secuencia que registran acciones de usua-
rios en redes sociodigitales, por ejemplo.

h) CIentíFICO PrOFeSIOnal: Concepciones, decisiones y técnicas propias 
del ámbito de la mercadotecnia, publicidad y de negocios, entre otros.

Las representaciones sociales son resultado de representaciones cognitivas que 
responden a situaciones determinadas y se modifican conforme lo requiere la 
realidad; el grupo de acciones que se repiten son un hábito, un hábito que se repite 
es una costumbre y ésta a su vez puede transformarse en una visión de mundo y 
sistemas.

Las dimensiones metodológica y algorítmica no son pertinentes a esta inves-
tigación. El suceso analizado son anuncios de establecimientos comerciales en 
tiempo de la COVID-19 en la zona metropolitana, considerando su texto, diseño y 
actores comunicativos en situaciones de interacción cotidiana.

Los anuncios fueron seleccionados dentro de la temporada de la pandemia 
y son textos utilizados por locales comerciales e información dirigida a clientes 
y usuarios, en entornos físicos, aunque por supuesto también el comercio elec-
trónico del marketing digital impacta en la construcción de interpretaciones y 
reacciones de consumidores.

Las tablas de análisis contienen las ideas claves de tres anuncios, con imáge-
nes correspondientes, así como la fecha y a quienes está dirigido. Como se indicó 
arriba, la forma de leer el análisis debe ser inclusiva, es decir una columna dentro 
de otra, porque al aislar la información se descompone el escenario comunicativo 
dando como resultado una visión distorsionada de la realidad. 

Tampoco ha de reviSarse de izquierda a derecha, sino del elemento que le 
resulta más atractivo dependiendo de su propósito de comprensión, análisis e 
investigación. En negritas una selección de elementos claves para el ejercicio de 
análisis, lo cual no implica que los otros sean descartados, porque todos son par-
te de una lectura en diferentes niveles de realidad y de los actores dentro de un 
mismo suceso.
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ResultAdos

Primero, partir de que, con base a los anuncios seleccionados para su análisis, 
puede afirmarse que se ubican entre la etapa 3 de ser reactivos y etapa 4 de adap-
tación a nuevas rutinas.

Al estar restringida la salida de personas y la amenaza de contagiarse, lle-
vó a los negocios a utilizar herramientas alternativas de comunicación con sus 
clientes; en el caso del metro, funcionó parcialmente debido a lo sustantivo de 
su servicio para la Ciudad de México y zona metropolitana. Y a pesar de las re-
comendaciones de las autoridades, algunas organizaciones no protegieron a sus 
trabajadores como deberían. 

Trabajadores del Metro se quejan

El primer anuncio (Cartulinas Flourescentes, 2020) analizado es elaborado por 
trabajadores de las taquillas del metro a inicios de la pandemia, el 23 de marzo de 
este año. A continuación, la fotografía del anuncio y el análisis correspondiente. 

Imagen 2. trabajaDOres Del metrO se quejan

CréDItO: CartulInas 
FlOuresCentes, 2020.



154  enrIqueta leOnOr rIVera CañIzales

tabla 1. trabajaDOres Del metrO se quejan

COgnItIVO lInguístICO epIstemOlógICO semIótICO
antrOpOlógICO 

Cultural
CIentíFICO 

prOFesIOnal

Representación de la 
realidad:

Metro.

Microescenario de 
compra.

Interacción humana 
mediada por un 
cristal.

Procedimiento de 
compra.

Vendedor.

Comprador.

Dinero.

Tiempo de 
adquisición de 
boleto o recarga de 
tarjeta.

Espacio fijo y usuario 
en tránsito.

Salimos de un 
espacio seguro a estar 
expuestos.

Responsabilidad: 
cumplimiento en el 
trabajo.

Mayor en el contexto 
de riesgo.

Empresa: organización 
en donde está inserto.

No importancia: 
carencia de 
cumplimiento.

Protección: amenaza 
de muerte.

Condiciones: entre lo 
ideal o real.

Seguimos. a pesar 
de…

Atendiendo: a ustedes 
que dan razón de 
nosotros.

Verdad construida 
desde la vivencia 
del trabajador.

Conocimiento de la 
realidad presente 
por parte del 
usuario.

Realidad amenaza 
de muerte.

Codependencia: 
trabajo, servicio y 
cumplimiento de 
objetivo.

Apropiación y 
transformación 
de espacio de 
interacción.

Letra formal en 
mayúscula, en 
negrita lo más 
relevante.

En ventanilla 
microespacio 
de interacción 
que ante la 
prisa de compra 
del boleto, no 
necesariamente 
es leído.

Letrero media 
interacción con 
usuario.

Procedimiento 
de compra y 
dimensión 
humana de 
sobrevivencia.

Vínculo afectivo.

Compromiso 
profesional.

Solidaridad entre 
trabajador y 
usuario.

Aun a costa de su 
salud/vida ofrece 
el servicio.

Tres tribus: 
trabajador, 
usuario, empresa.

Agente dañino.

Firmes 
cumpliendo aun 
en situación de 
riesgo de vida.

Compromiso laboral 
cumplido versus 
empresa carente de 
responsabilidad.

Opinión pública 
en escenario 
específico de 
interacción 
en proceso de 
adquisición de un 
servicio.

Fuente: elabOraCIón prOpIa.

El ser humano al nacer tiene la capacidad de interactuar con la realidad comuni-
carse, sin embargo, debe desarrollar las herramientas en un situaciones sociales 
y condiciones propias de la realidad. Entonces, las interacciones cotidianas po-
tencian la construcción de representaciones cognitivas que delinean imágenes 
de la realidad, incluyendo actores, escenarios, procedimientos y decisiones. La 
interacción entre vendedor y comprador tiene representaciones cognitivas de lo 
que es y hace un vendedor y comprador definido formalmente pero que adquie-
ren significados en tanto el escenario de interacción y propósitos. Las represen-
taciones son herramientas de convivencia y consecución de objetivos flexibles 
conforme la realidad lo demande. 



tejIenDO Certezas en la InCertIDumbre: anunCIOs en estableCImIentOs COmerCIales  155

Es así que los capitalinos se conducen diariamente con las representaciones 
cognitivas de vendedor y comprador que, en este caso, son insertadas en un esce-
nario de incertidumbre, enfermedad y muerte diferencia a la experiencia de vida 
cotidiana pero no para la especie humana.

El vendedor de boletos traspasa el procedimiento de venta apelando a la 
solidaridad del comprador de boletos, cambiando su rol de usuario que debe 
utilizar el transporte para trasladarse para sus actividades sustantivas. 

Tanto comprador como vendedor necesitan trabajar por lo que convergen dos 
necesidades de los actores comunicativos que participan de un procedimiento 
instituido por la organización: venta y compra de boletos; no se conocen como 
personas, pero sí bajo la representación de trabajadores que necesitan proveer 
de las condiciones mínimas de sobrevivencia en un sistema de mercado.

Dicha situación requiere modificar el concepto de responsabilidad de la em-
presa porque las condiciones son extremas y nuevas. La organización tendría 
que ser flexible y reducir la curva de aprendizaje sobre procedimientos institui-
dos para responder con apego a norma y ética sobre acciones vinculadas con la 
integridad física y psicológica de su capital humano.

Bajo esta representación formal de respuesta organizacional que dan mar-
co a la interacción entre vendedor y comprador; la empresa no cumple con su 
responsabilidad, y es ahí donde los trabajadores como actores comunicativos 
de la Ciudad de México -que tiene historia sobre acciones de la sociedad civil 
y solidaridad en situaciones extremas- apelan a la opinión pública de la cual 
forma parte el usuario de forma consciente o no.

Puede afirmarse que, el vendedor y comprador desconocen el concepto de 
opinión pública como tampoco analizado las acciones de muchas personas en el 
temblor del 2017; sin embargo, la construcción de conocimiento cotidiano como 
resultado de la interacción mediada simbólicamente, les permite tener repre-
sentaciones cognitivas que son herramientas al desenvolverse en la realidad 
concreta. Por ello, es posible apelar a la empatía y solidaridad del comprador 
y aprovechar un espacio de coincidencia física para hacerse escuchar y quizás 
tener una respuesta de la empresa a través de la visibilidad pública en su ámbi-
to de trabajo. Fueron tomadas medidas sanitarias con usuarios y trabajadores, 
aunque también tuvo que intervenir su sindicato, medios de comunicación y 
redes sociodigitales.

El texto legible es hecho a mano, con el tamaño suficiente para ser leído; cabe 
señalar que en una ciudad donde el anonimato es una de sus características, 
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el acto de coincidir en el mismo lugar y a la misma hora, permite interactuar, 
conocerse un poco, solo lo indispensable para ser visto, escuchado y tener como 
espejo al otro.

El anuncio es contundente, no se autorregula y contiene información de la 
situación que viven los trabajadores, y aun cuando el comprador puede pasar 
de prisa por su boleto, en los tiempos vividos es indispensable denunciar y 
aprovechar materiales y espacios porque también los otros padecen situaciones 
similares.

Mantener la distancia

Teniendo presente el análisis anterior, es posible comprender mejor la comple-
jidad y riqueza de estos anuncios, porque los procesos cognitivos son inclusivos 
y lo aprendido en un escenario puede ser aplicado a otro parecido. El segundo 
anuncio refiere de forma explícita a la sana distancia (Cartulinas Flourescentes, 
2020).

Imagen 3. mantener la DIstanCIa

CréDItO: CartulInas 
FlOuresCentes, 2020.
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tabla 2. mantener la DIstanCIa

COgnItIVO lInguístICO epIstemOlógICO semIótICO
antrOpOlógICO 

Cultural
CIentíFICO 

prOFesIOnal

Representación 
de la realidad: 
familia más de 
uno.

Distancia: 
espacio entre.

Como si: 
condición no 
presente en el 
momento.

Su ex: su de 
suyo.

Nueva pareja: no 
es usted.

Instrucciones en 
imperativo sobre 
comportamiento en 
el establecimiento 
comercial.

Mantenga: debido a 
que la fila se mueve 
al ser atendidos y 
eso lleva a reducir 
la distancia entre 
clientes.

Para la comprensión: 
asegura dirigirse desde 
una situación común, 
sabida por todos: 
pareja-rompimiento-
expareja-nueva pareja.

Supuesto de 
pareja, desde 
quien escribe.

Tiempo pasado y 
presente.

Representación 
de la toma de 
distancia desde 
el conocimiento 
cotidiano del 
“después” del 
rompimiento de 
pareja.

Aún se tienen 
sentimientos 
hacia esa 
persona.

Espacio de 
comercio: con 
orden para el bien 
común.

Ubicación a la 
entrada del negocio: 
ruta del consumidor.

Representación 
gráfica: sonrisas 
como expresión de 
alegría, gentileza en 
comunicación con el 
consumidor.

Distancia con flecha 
y línea que marca 
espacio.

Uno solo: menos 
espacio ocupado, 
proxemia.

Pareja (dos):  
hombre (cabello 
corto); mujer 
(cabello largo).

Colores de cada 
cartulina solo de 
contraste.

Familia: ante el hábito 
de ir a comprar juntos 
por circunstancias 
diversas como: niños 
salieron de la escuela.

Mantenga: por el hecho 
de reunirse en sitio de 
compra, conocidos o no 
conocidos.

Compra en pareja: 
ritual constante en sus 
compradores o desde 
la realidad de quien 
escribe el letrero.

Fila: personas formadas 
en línea en espera de 
obtener un beneficio.

Nueva pareja de su 
exnovio: ya que quien 
toma distancia es una 
mujer o bien exnovia 
desde la diversidad.

La empatía 
no como 
solidaridad sino 
la capacidad de 
ponerse en lugar 
del otro para 
argumentar, 
inducir e 
indicar un 
comportamiento 
determinado.

Instrucción 
afable de 
comportamiento 
a seguir.

Fuente: elabOraCIón prOpIa.

El contexto es un marco que modifica las acciones y sus significados depen-
diendo de los actores y propósitos. Un factor determinante en tiempos de pan-
demia son las indicaciones gubernamentales para la sobrevivencia y control 
de la COVID-19; es el gobierno una estructura instituida por la sociedad para su 
representación bajo muy diversas ideologías. Lo cierto es que en tiempos de 
incertidumbre se requiere tener certeza en las decisiones y acciones a seguir 
para la sobrevivencia, uno de estos apoyos es el gobierno, como también espe-
cialistas glocales.
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Las instrucciones gubernamentales son: uso de gel antibacterial, cubrebocas 
y la sana distancia que también son requisitos para la apertura de negocios co-
merciales, y este anuncio del pasado mes de junio invita a sus clientes de forma 
explícita a mantener la sana distancia.

La interacción en los espacios de servicios es fundamental, ya que de ella 
depende por mucho de la empatía entre vendedor y comprar o usuario del 
servicio, es una representación cognitiva que media el éxito o fracaso de un 
negocio, un ejemplo de ello es el engagement que entre otros elementos hace 
de la empatía una herramienta para detonar las acciones del consumidor ali-
neado al ADN de la empresa para mantener una relación comercial duradera 
en un ganar-ganar.

En el texto convergen la norma de salud con la experiencia cotidiana de una re-
lación de pareja. La representación cognitiva, resultado de interacciones a lo largo 
de los siglos y del día a día, es la cercanía física entre dos personas que comparten 
un sentimiento como el amor en sus múltiples acepciones. Es la representación de 
pareja parte del acervo social de conocimiento (Berger & Luckmann, 1966), es una 
etiqueta lingüística que tiene muchos significados y continúa transformándose 
como toda representación simbólica de la realidad. 

El concepto de distancia es también clave en la comprensión e interpretación 
del texto en su contexto (Nieto, 1997), la proxemia media la interacción y muestra 
el tipo de relación entre las personas o bien la situación por la que están atrave-
sando; por ello la etiqueta “sana distancia” en tanto procura la salud entre las 
personas, más no un escenario negativo en afectos. 

En este contexto es que las personas del local comercial construyen empatía 
y comprensión sobre el comportamiento requerido para obtener el servicio; de 
ahí que el mensaje sea fácil y ágil de leer apoyándose en gráficos, sin que por ello 
vulnere a sus clientes, aun cuando la instrucción es imperativa. Cabe recordar que 
mucha de la publicidad que se consume es imperativa, aunque en el siglo XXI poco 
a poco se hace realidad un respeto al consumidor, sobre todo en entornos digitales.

El anuncio entrelaza el ciclo básico de una pareja: tener una pareja, rom-
pimiento y vuelta a encontrarse, lo que genera sentimientos que pueden re-
flejarse con la decisión casi instintiva de tomar distancia como mecanismo de 
sobrevivencia, de análisis para decidir el mejor comportamiento o simplemente 
sorpresa; estas acciones se insertan en el escenario de compra de su negocio y 
son representaciones aprendidas en la interacción cotidiana y son coordenadas 
de actuación en sociedad.
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Los seres humanos son animales de rituales, de acciones cargadas de signi-
ficados que rebasan un procedimiento para darle sentido con relación a la so-
brevivencia de la especie. Los rituales son heredados y se transforman igual en 
circunstancias del día a día en los ambientes analógicos que en entornos digitales. 
El anuncio refiere a uno de los núcleos de la sociedad: la familia, aunque según 
puede ser una sola persona (INEGI, 2017). Por eso es interesante que el anuncio 
remita a la costumbre de sus clientes de llegar a comprar en familia, como ritual 
que también es observado en grandes supermercados; así que el acto de comprar 
está cargado de significados que rebasan el acto de compra.

En los tiempos actuales, la mercadotecnia insiste en la necesidad de poner-
se en el lugar del otro, de mostrar empatía, de generar el engagement, aquí un 
ejemplo sencillo de la capacidad de producción del texto desde el conocimiento 
cotidiano; de ahí la relevancia del anuncio.

Restaurante se depide

Imagen 4. restaurante se DespIDe

CréDItO: SD nOtICIas, 2020.
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tabla 3. restaurante se DespIDe

COgnItIVO lInguístICO epIstemOlógICO semIótICO
antrOpOlógICO 

Cultural
CIentíFICO 

prOFesIOnal

Representación 
de la realidad:

Trattoria: de 
restaurante a 
fonda.

Fonda: espacio 
de cercanía entre 
personas.

Tiempo lineal y 
no lineal.

Acciones de 
personas como 
constructoras.

Instrucciones en 
imperativo sobre 
comportamiento 
en el 
establecimiento 
comercial.

Mantenga: debido a 
que la fila se mueve 
al ser atendidos y 
eso lleva a reducir 
la distancia entre 
clientes.

Para la 
comprensión: 
asegura dirigirse 
desde una situación 
común, sabida 
por todos: pareja-
rompimiento-
expareja-nueva 
pareja.

Supuesto de 
pareja, desde quien 
escribe.

Tiempo pasado y 
presente.

Representación 
de la toma de 
distancia desde 
el conocimiento 
cotidiano del 
“después” del 
rompimiento de 
pareja.

Aún se tienen 
sentimientos hacia 
esa persona.

Espacio de 
comercio: con orden 
para el bien común.

A las afueras del 
negocio, en la 
ruta de andar del 
cliente.

Destaca tipos de 
letras:

• Nombre del 
restaurante

• Descripción de la 
situación

• Agradecimiento
• Estar pendiente
• En letra más 

grande: sucursal 
abierta

Colores sobrios 
y sobre éste la 
calidez del tiempo 
compartido 
y a seguir 
coincidiendo.

Espacio de convergencia 
en determinado 
tiempo, con propósitos 
instrumentales y 
emotivos.

Rituales de comercios: 
satisfacción como 
motivación a continuar.

Cierre de un ciclo, cargado 
de significaciones 
positivas en tanto 
otras oportunidades o 
terminación de una.

Trayecto compartido: 
clientes y trabajadores.

Familia como una de las 
tribus de la cual se forma 
parte como incluyendo 
colaboradores.

Condes, espacio 
particularmente cargado 
de significados.

Se invita a seguir 
coincidiendo en 
otros lugares 
para beneficio 
del negocio y 
clientes como 
familia.

Engagement 
construido a lo 
largo del tiempo, 
coincidencias, 
afectos y servicio..

Fuente: elabOraCIón prOpIa.

La traducción de trattoria es fonda; en el contexto cultural mexicano fonda tiene 
varios significados dependiendo de grupos sociales y sus juicios previos, en tanto 
que una fonda puede ser ese lugar frecuente, amigable y cálido en el acto social 
sustantivo de comer y coincidir, pero también significa un lugar de baja calidad 
para otros consumidores. En este caso, la combinación de nombre, idioma extran-
jero y la historia compartida con clientes y colaboradores, transforma de facto al 
restaurante en un espacio que se frecuenta, amigable, cálido y con rica comida; 
por eso la relevancia de analizar los anuncios como evidencia de trayectorias 
sociales mediadas por el lenguaje e inmersos en sistemas en donde las acciones 
humanas determinan o condicionan.
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En las tribus, la comunicación es fundamental para mantener y alimentar los 
tejidos sociales que dan sentido a la vida y a ello se agregan propósitos comercia-
les como parte de los recursos para la sobrevivencia económica del negocio. Es un 
anuncio cimentado en experiencias compartidas donde el tiempo no es marcado 
por el reloj ni el calendario de forma lineal, sino por los sucesos valiosos compar-
tidos en el espacio del negocio comercial; el tiempo, las acciones y objetos como 
las personas les son asignados múltiples significados. 

A los significados asignados al texto y sus lectores debe agregarse un ele-
mento de análisis desde la antropología cultural porque en la Condesa conver-
gen el siglo XVIII y en siglo XXI, donde familias, transeúntes, turistas, políticos, 
intelectuales y muchos otros, construyeron un espacio que muchos seguidores 
de las redes sociodigitales y marketing digital quisieran replicar de forma in-
mediata. 

¡No láser!

Imagen 5. ¡nO láser!

CréDItO:  
BaCquerIe, 2020.
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tabla 4. ¡nO láser!

Dos diferencias sustantivas con relación a los anuncios revisados hasta este mo-
mento: primero, el argumento científico que presenta plasmado en lenguaje co-
tidiano, por estar escrito de forma afirmativa y contundente con el propósito de 
convencer al cliente de realizar el procedimiento para que los comercios puedan 
trabajar. Convencer, no con evidencias de laboratorio porque el escenario es otro. 

Llama la atención los efectos dañinos que tiene el termómetro frontal infra-
rrojo desde el conocimiento cotidiano de grupos sociales, por eso es valiosa la in-
formación que presenta sobre enfermedades y consecuencias enlistadas, porque 
resultan de la experiencia de utilizar la herramienta con clientes y sus expresio-
nes ante dicha situación. La lista es ilustrativa de experiencias con el láser, porque 
el acervo social de conocimiento lo etiquetó como dañino.

Cabe señalar que no se utiliza la palabra ignorante ya que el conocimiento co-
tidiano responde a las experiencias de vida, objetivos, prioridades y entornos; si 

COgnItIVO lInguístICO epIstemOlógICO semIótICO
antrOpOlógICO 

Cultural
CIentíFICO 

prOFesIOnal

Frontal:parte 
sustantiva del 
cuerpo.

Representaciones 
de daño, 
enfermedad y 
muerte vinculadas 
al color rojo.

Láser: 
representación 
alimentada 
por discurso de 
décadas atrás 
como dañino.

Partes del cuerpo 
que pueden 
enfermarse.

Conjunto de 
palabras que 
enuncian 
enfermedades.

Infrarrojo como 
sinónimo de dañino.

Rodillas:quizás 
población adulta 
mayor.

Cáncer: enfermedad 
más frecuente casi 
sinónimo de muerte.

Afirmaciones 
en negativo sin 
evidencias de 
verdad.

Permita: invitación a 
colaborar.

Correctamente 
como criterio 
de verdad 
procedimental.

Protocolo: 
procedimiento.

Láser: herramienta 
de ficción.

Consecuencias del 
uso del láser.

Argumento 
científico 
traducido 
a lenguaje 
cotidiano.

Subrayados 
amarillos para 
enfatizar el mensaje.

Color rojo como 
amenaza.

Acto de apuntar con 
un instrumento en 
contexto violento.

Anuncio a la  
entrada, ubicación 
adecuada para 
aplicación de 
protocolo.

Lo que se anuncia 
no necesariamente 
se procesa con 
significados 
esperados.

Rechazo al 
protocolo.

Interacción 
mediada por 
instrumento 
desconocido.

Ausencia de 
experiencias con 
herramientas 
tecnológicas como 
el termómetro 
frontal.

Ciertos niveles 
socioeconómicos 
con pocas o nulas 
experiencias 
previas con láser 
infrarrojo.

Acción como 
apego a las 
recomendaciones 
médicas, 
gubernamentales  
y de comercio.

Argumentación 
con propósitos 
comerciales y salud 
de personas.

Fuente: elabOraCIón prOpIa.



tejIenDO Certezas en la InCertIDumbre: anunCIOs en estableCImIentOs COmerCIales  163

fuese así, las personas que viven en las ciudades serían “ignorantes” al desconocer 
como cosechar el maíz.

Las supuestas enfermedades contrastan con la redacción del anuncio porque 
sus términos formales “termómetro frontal infrarrojo”, corresponde a un diseño 
formal en impresora. Sin embargo, teje puentes entre las realidades y prejuicios 
de los grupos sociales de sus clientes, porque la lectura es un acto que involucra 
actores comunicativos en un espacio intersubjetivo (Habermas, 1999).

Antes de pasar al último anuncio, es importante tener presente el razonamien-
to inclusivo, donde cada caso aporta a la comprensión del fenómeno de anuncios 
en establecimientos comerciales que tejen certezas en tiempos de incertidumbre 
porque las situaciones vivenciada no se apilan, sino que construyen redes de re-
presentaciones cognitivas transformadas en herramientas de interacción. 

Hasta que nos mate

Imagen 6. hasta que nOs mate

CréDItO: CartulInas  
FluOresCentes, 2020.
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tabla 5. hasta que nOs mate

El 11 de febrero del 2020 , la Organización Mundial de Salud determinó el nombre 
de COVID-19 (Redacción BBC - Mundo, 2020); sin embargo, los medios de comu-
nicación tradicionales y digitales incluyendo las redes sociodigitales difundieron 
nombres del virus conforme transcurría el tiempo y los grupos sociales aprendie-
ron y otorgaron significados apolíticos y sentido del humor. 

Una de las contradicciones que enfrenta la especie humana es resguardarse 
para sobrevivir o salir y exponerse a la muerte, pero entre un punto y otro están 
los requerimientos del capitalismo transformado del siglo XXI, donde para vivir 
es necesario salir de espacios seguros para tener dinero y adquirir productos 
indispensables. Una compleja relación causa–efecto.

Las tribus han aprendido a lo largo de los siglos que es más probable sobre-
vivir juntos y también es la mejor forma de enfrentar al enemigo, a la muerte 
porque son los “otros” quienes dan sentido a la vida. Los vendedores del puesto 

COgnItIVO lInguístICO epIstemOlógICO semIótICO
antrOpOlógICO 

Cultural
CIentíFICO 

prOFesIOnal

Informar al “otro” 
como parte del 
ciclo comercial.

Concepción de 
tiempo: hasta.

Nos mate: 
agente externo 
imposible de 
matar.

Redacción de 
“usted”: respeto y 
muestra de verdad.

Texto en plural.

Estaremos: 
indicativo, presente.

Laborando: 
trabajando para el 
“otro”.

Coronavirus y no 
COVID-19.

Causa efecto de 
mantenerse en el 
trabajo y fuera de 
casa.

Afirmación 
categórica del 
compromiso 
adquirido.

Muerte: concepto 
de término de 
tiempo.

Anuncio “fuerte 
y claro” en el 
escenario de un 
mercado.

Brazo de color de 
piel morena.

Muestra y 
demuestra un 
comportamiento.

Escrito a mano.

Tamaño de letra 
no corresponde 
precisamente a la 
importancia, sino 
al espacio de la 
cartulina.

Estimado cliente: 
empatía y respeto.

Exponerse a la 
muerte.

Juntos ante el 
coronavirus.

Tribu que se 
concentra frente al 
enemigo.

Mercado como 
espacio de 
convergencia de 
tribus e intercambio 
de bienes.

Muerte 
representada por el 
coronavirus.

Consecuencias 
de mantener el 
servicio como 
profesionales.

Fuente: elabOraCIón prOpIa.
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del mercado han tomado la decisión de enfrentar la muerte a cambio de trabajar 
y tener ingresos; y ante este peligro es indispensable que los clientes conozcan 
su decisión para mantener la relación de sobrevivencia entre ambos grupos: 
vendedor y cliente.

AnálIsIs y dIscusIón

Con base en el análisis de los letreros de comercios en tiempos de la pandemia, 
se tiene un punto de partida para comprender e interpretar procesos de comuni-
cación y acuerdos en el “aquí y ahora” en contextos que potencian la solidaridad, 
acción, sentido de pertenencia e identidades, así como de la mercadotecnia. 

El análisis de discurso de letreros está ubicado entre las etapas 3 de ajuste y el 
establecimiento de nuevas rutinas, y la etapa 4 de aclimatación a las restricciones 
y nuevas rutinas y bajo la preocupación sobre la violencia en el país. En este mar-
co, se presentaron evidencias de construcciones discursivas dirigidas al cliente y 
la familia como tribu con propósitos de comunicación diversos, desde la llamada 
de atención al cliente por verse expuesto al peligro hasta la decisión de aceptar la 
muerte por la COVID-19. La construcción discursiva se apoya en elementos semió-
ticos que facilitarían la comprensión por parte del cliente desde su cotidianeidad, 
rebasando el propósito comercial de un anuncio en un local o espacio vinculado 
con el intercambio de bienes y servicios.

Las representaciones cognitivas de enfermedad, distancia, pareja, un adiós, 
salud, familia, tribu, entre otras, se insertan en el contexto COVID-19 , tienen como 
propósito la sobrevivencia y salud física y anímica incluyendo la económica, de 
uno y de todos, donde personas y organizaciones aprenden vivencias, cambian 
pautas de comportamiento y mediaciones simbólicas. Por supuesto, aún no puede 
afirmarse que los cambios son transformaciones que pasen de acciones a hábi-
tos y de ahí a costumbres que modifiquen sustancialmente la visión de mundo, 
pensando en no contaminar tanto al planeta y como sistemas al reorientar la 
convivencia cara a cara y mediada por la tecnología. 

La posibilidad de ser sensible ante la situación de nosotros y de los otros tiene 
la alternativa de diseñar en interacción física y digital, un compromiso más dura-
dero porque definitivamente en estos meses se tienen ejemplos de las acciones 
más amorosas y crueles de la humanidad (Sagan, 1986).
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conclusIones

El análisis de un suceso comunicativo debe realizarse entre alejamientos y acer-
camientos, entrelazando las dimensiones y elementos como se propuso en este 
artículo para tener una imagen de la realidad lo más objetiva posible, es decir, 
lo más cercana a la realidad misma; lo que permite comprender cómo acciones 
cotidianas trascienden un pragmatismo y construyen sentido de vida y esperanza 
aun en ambientes tan amenazantes como la pandemia de COVID-19 . 

Otras investigaciones que pueden realizarse, considerando los resultados de 
este análisis son, por ejemplo: insertar los anuncios en contextos más amplios 
que analicen el alcance de los textos como construcciones de imágenes de la rea-
lidad en el marco de la mercadotecnia y recolectando datos de interpretaciones 
de vendedores y clientes para comprender los letreros no solo del objeto mismo 
de comunicación sino también de los actores, contextos, visiones de mundo y 
sistemas involucrados. 

Las investigaciones pueden contemplar los siguientes elementos desde el ra-
zonamiento inclusivo.

FIgura 6. elementOs pOr analIzar en un esCenarIO  
más amplIO De la InteraCCIón COmunICatIVa

Fuente: elabOraCIón prOpIa.

Es indispensable analizar, comprender y como desde la vida cotidiana los anun-
cios en locales comerciales pueden generar aprendizajes que contribuyan a una 
sobrevivencia de la especie humana; esa es la tarea pendiente.
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Resumen

Las salas cinematográficas enfrentan una crisis resultado de su cierre como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y de las medidas sanitarias to-
madas por diversas naciones. Esta crisis se ve reflejada no solo en las pérdidas 
económicas sino también en la dinámica de la relación entre el espectador y el 
filme. En contraparte, las plataformas streaming han aumentado el número de 
suscriptores y, por lo tanto, sus ganancias. En el presente artículo se estudiarán 
las implicaciones de no asistencia a las salas y las ventajas que ofrece el strea-
ming a los espectadores durante la pandemia. Para ello se recurrió al punto de 
vista de teóricos como P. Sorlin, G. Lipovetsky, C. Scolari, U. Eco. 

Palabras clave: salas cinematográficas, streaming, hipermedialidad, pande-
mia, cultura.
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AbstRAct

Movie theaters face a crisis resulting from their closure as a consequence of 
the COVID-19 pandemic and the sanitary measures taken by various nations. 
This crisis is reflected not only in the economic losses but also in the dynamics 
of the relationship between the viewer and the film. In counterpart, streaming 
platforms have increased the number of subscribers and, therefore, their ear-
nings. This article will study the implications of not attending theaters and the 
advantages that streaming offers to viewers during the pandemic. The point 
of view of theorists such as P. Sorlin, G. Lipovetsky, C. Scolari, U. Eco served to 
study the subject.

Keywords: movie theaters, streaming, hypermedia, pandemic, culture.

La gente no puede tocarse ni verse; 
entonces, nos queda un poco de seducción,

la peor, la de consumir.

GIlleS LIPOVetSKY

La pandemia adelantó un filo de  
la ciencia ficción apocalíptica…

CarlOS SCOlarI

IntRoduccIón 

La crisis que presentan las diversas producciones audiovisuales, resultado de la 
incertidumbre generada por la contingencia COVID-19 , es un tema de estudio 

sumamente relevante. Varios complejos cinematográficos alrededor del mundo 
han cerrado sus puertas por lo que los estrenos de películas se postergaron. No 
obstante, y a pesar del trance, en todo el mundo ha aumentado el número de sus-
criptores de sistemas streaming. De tal manera que se asume que gran parte de 
las audiencias se han volcado por consumir productos audiovisuales en casa, tal 
como se observa en las cifras que se expondrán en las siguientes páginas. 

La humanidad se enfrenta a un momento de coyuntura sobre la relación que 
mantiene con los medios de comunicación y la tecnología. La sociedad alrede-
dor del mundo se ha visto obligada a sumergirse en el internet, resultado de la 
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cuarentena (que lleva más de 120 días en algunas ciudades), e impuesta por las 
condiciones de home school y el home office. Asimismo, debido a las circunstancias 
del encierro, la humanidad se ha enfrentado a la necesidad de buscar formas de 
pasar el tiempo libre, por lo que se ha adentrado en el hiperespacio consumiendo 
contenidos audiovisuales, libros, paseos virtuales, etcétera. 

Es este artículo se expone el estado de las salas y el streaming durante la emer-
gencia sanitaria, a través de la recopilación de una serie de datos que han apare-
cido en diversos medios que dan cuenta del problema. Asimismo, para estudiar 
esta relación con el hiperespacio, que se ha visto aumentada por la pandemia, 
se recurrió al punto de vista de dos teóricos que ha profundizado en el tema de 
la cultura global en el tiempo de la hipermodernidad y la hipermediación: Gilles 
Lipovetsky (1986 , 2011) y Carlos Scolari (2008). Por ende, la hipótesis del presen-
te artículo se estructura de la siguiente manera: las salas de cine atraviesan por 
una crisis resultado de la pandemia de la COVID-19 . En contraparte, los sistemas 
de contenidos vía streaming han obtenido un mayor número de suscriptores. Si 
la pandemia se extiende por un periodo más prolongado y, en consecuencia, las 
salas cinematográficas se mantienen cerradas, éstas se enfrentan a la incerti-
dumbre en torno a su funcionalidad como formas de entretenimiento. El objetivo 
del presente artículo consiste en analizar estas condiciones y estudiar cómo la 
hipermedialidad representa una solución, tanto para las películas como para el 
espectador que desea acceder a las mismas y que encuentra en las plataformas 
esa posibilidad. 

bReVe estAdo de lA cuestIón en toRno  
A los estudIos de lA cultuRA globAl 

La humanidad nunca se había enfrentado a una pandemia similar a la actual, en la 
que el encierro obliga a la conectividad a la web casi permanente. Si bien el tema 
es nuevo, algunos académicos y teóricos de la comunicación se han pronunciado 
al respecto. Gilles Lipovetsky ha otorgado entrevistas en las que expresa sus im-
presiones ante la crisis actual que, considera, ha sido provocada por “errores que 
han cometido los políticos”, en la medida en la que han reforzado las fake news 
y han expuesto una evidente falta de profesionalismo. El teórico ha manifestado 
que el encierro expone las cualidades de la “sociedad híper individualista”, en 
la que “el sujeto demanda una gran libertad para gobernar su vida”. No obstante, 
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la situación actual podría permitir la existencia futura de “una sociedad de mayor 
control” ante futuras amenazas (Lipovetsky, comunicación personal, 6 de abril 
de 2020). 

El académico observa que el escenario del confinamiento es distinto para 
cada grupo social, una idea que se acerca a lo mencionado por Koselleck en torno 
a la noción de incertidumbre. Es decir, no todos los seres humanos son iguales 
ni viven las crisis de la misma manera. Lipovetsky declaró que la enseñanza de 
las humanidades es fundamental en la actualidad debido a que el humanismo 
y la democracia se conciben como ideales éticos que sostienen “el proyecto de 
la modernidad”, más aún, en un momento como el que atraviesa la humanidad. 
En los meses de la contingencia, los políticos han hecho un llamado para apro-
vechar el tiempo en confinamiento, “para disfrutar de la cultura, de las cosas 
esenciales y profundas, pero en unas cuantas semanas, no puedes volverte re-
ceptivo al arte si no hay antes una formación, y ésta la recibimos en la escuela 
y en la universidad” (Lipovetsky, comunicación personal, 31 de mayo de 2020). 
Como bien observa el teórico, los artistas se enfrentan a una realidad adversa 
porque necesitan un público; en cambio, para los intelectuales, “este periodo de 
confinamiento ha sido de prosperidad […] porque se tiene todo el día para tra-
bajar tranquilos” (comunicación personal, 31 de mayo de 2020). Las condiciones 
del encierro dependen del grupo social.

Por otro lado, Carlos Scolari también se manifestó sobre la contingencia de 
la COVID-19 y expuso: “ante la incertidumbre, los seres humanos necesitamos 
narrativas, queremos saber qué pasa. El homo sapiens necesita crear y necesita es-
cuchar”. Para el teórico, la crisis ha permitido a la humanidad acercarse a diversos 
tipos de narrativas y, también, “a las narrativas de la crisis del coronavirus”. Han 
surgido diversos relatos en torno a la epidemia que pueden observarse a través 
de los medios de comunicación. No obstante, las narrativas sobre pandemia y a 
las realidades catastróficas y apocalípticas, no son nuevas para los espectado-
res, debido a que ya habían sido estructuradas por el cine y la literatura. Scolari 
ejemplifica esta cuestión: “en películas como 28 días después […] Soy leyenda […] 
Contagio”; incluso, apunta lo siguiente. 

La pandemia adelantó un filo de la ciencia ficción apocalíptica, de tal manera que esto 
ya lo habíamos visto […] los medios de comunicación, en su imaginario, buscan el 
encuadre, buscan imágenes que ya incluso forman parte de nuestra «enciclopedia», 
como diría Umberto Eco (Scolari, comunicación personal, 16 de mayo de 2020).
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Scolari reconoce que si bien las plataformas streaming tienen un modelo de ne-
gocio, esto no se reduce su importancia social y cultural: “Netflix revoluciona la 
forma de ver contenido audiovisual”; de hecho, subraya: “si no fuera por el inter-
net, por la web y las malditas plataformas y aplicaciones, nos estaríamos todos 
tirando por el balcón. Debemos movernos en una realidad que vaya más allá de 
los apocalípticos e integrados; implica ir más allá de la tensión ocasionada por la 
pandemia” (Scolari, comunicación personal, 16 de mayo de 2020). 

Las aproximaciones teóricas de Lipovetsky y Scolari, en torno a un tema que 
es contemporáneo al momento histórico que vivimos, son fundamentales para 
comprender la realidad de la crisis que se vive. Sin duda, nuestra visión en torno 
a la relación con el mundo del entretenimiento cambiará.

metodologíA

El impacto que la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado en la sociedad a nivel 
mundial es un tema al que las academias no se habían enfrentado con anterio-
ridad. Por lo tanto, los métodos para estudiar las consecuencias de la misma en 
la sociedad son difíciles de estructurar. Además, si bien las publicaciones acadé-
micas solicitan el estudio de textos basados en una investigación de gabinete o 
de campo, no existen los antecedentes sobre una crisis similar a la actual1. Los 
investigadores de las ciencias sociales cuentan con una serie de objetos de estudio 
que están disponibles en las fuentes periodísticas que les permiten observar el 
contexto: cifras de enfermos, decesos, pérdidas económicas, caídas de mercados, 
etcétera. Es decir, conocen las cifras, comprenden y viven sus resultados día a día, 
pero el impacto que tendrá en un futuro sobre la sociedad en el ámbito interna-
cional solo se comprende de manera empírica.

Existe una realidad contextual contemporánea relacionada con la pandemia y 
que afecta a dos industrias del entretenimiento, el cine y el streaming. El cierre de 
las salas cinematográficas y el crecimiento de compañías streaming. La metodolo-
gía que se ocupó para este estudio surge principalmente a partir del análisis de las 

1 Es importante considerar la pandemia de la gripa española en 1918 que causó la muerte de 
más de 50 millones de personas. Asimismo, la pandemia de la influenza H1N1, originada en Mé-
xico en el año 2009. No obstante, las condiciones de confinamiento de la actual pandemia son 
distintas que las anteriores, debido a las condiciones particulares del confinamiento y la interco-
nectividad.
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notas periodísticas de diversos medios de comunicación; este análisis permitió 
identificar de qué manera las salas de cine se vieron afectadas por la contingencia 
de la COVID-19 , a partir del rastreo y registro de cifras y datos relacionadas con las 
pérdidas. Asimismo, la revisión llevó a observar el incremento en la contratación 
de sistemas streaming. Estos elementos determinaron la elección y la clasifica-
ción de las fuentes para el análisis. 

A partir de lo mencionado, el objetivo del presente artículo consiste en de-
terminar el impacto que la contingencia ha tenido en la industria del entreteni-
miento, específicamente en torno a las salas de cine y el streaming. Finalmente, 
para comprender las condiciones actuales de los aspectos mencionados de estos 
medios de comunicación, se recurrió al punto de vista de diversos teóricos, como 
Lipovetsky, Scolari, Sorlin, Eco. En este sentido, la teoría sirvió de “instrumento” 
o de “teoría usable”, como la denomina Manuel Castells (2010), para analizar la 
temática. Es decir, permitió observar las circunstancias del cine y de la cultura 
global durante la pandemia.

mARco contextuAl

El 31 de diciembre de 2020 , China dio a conocer a la Organización Mundial de la 
Salud que existían en un hospital de la ciudad de Wuham 27 casos de personas 
infectadas por el virus SARS-CoV-2. El contagio se expandió rápidamente a diver-
sas ciudades del mundo; en el mes de enero, más de 24 países tenían registrados 
casos de COVID-19; para el mes de marzo, ya eran 100 países.

La emergencia sanitaria ha obligado a la humanidad a preguntarse de manera 
constante qué es lo que nos depara el futuro. En muchas ciudades del mundo no se 
sabe cuándo terminará el confinamiento, si se encontrará una vacuna, cuál será el 
costo de las vidas humanas. Según el reporte actualizado de The Washington Post 
del 30 de junio de 2020, en el mundo entero existen 10 500 000 casos de personas 
infectadas con el virus, y al menos 508 000 muertes reportadas. Además, BBC 
News en su sitio “Coronavirus: A visual guide to the economic impact”, del 30 de 
junio de este año, anota que existe un importante riesgo de recesión económica 
internacional, debido a que la pandemia ha generado “una crisis como ninguna 
otra” (crisis like no other) (Jones, Palumbo y Brown). El impacto va desde el cierre 
de pequeños comercios hasta grandes industrias, la caída del precio del petróleo, 
el desplome de las bolsas internacionales.



salas CInematOgráFICas y el CreCImIentO Del streamIng ante la panDemIa De la COVID-19  177

Asimismo, en el ámbito mundial, la sociedad se ha ajustado a la nueva norma-
lidad2, en la que el acceso a internet es esencial, ya que permite realizar activi-
dades laborales, educativas y de entretenimiento, a pesar de que una parte de la 
población mundial no tiene acceso a la misma. La humanidad se ha visto invadida 
por la virtualidad, un término que actualmente determina las cualidades de las 
actividades cotidianas. Sin duda, los productos audiovisuales forman parte de la 
vida diaria, pensemos, por ejemplo en las noticias a las que se accede en televisión 
o en línea, los videos de YouTube, los TikTok, los minireportajes o minificciones 
que aparecen en las redes sociales, como Facebook o Twitter; además de todos los 
contenidos streaming a los que tenemos acceso a través de varias plataformas, y 
de géneros diversos, ya sea comedia, drama documental, series o películas, etcéte-
ra. Existe un crecimiento de los sistemas vía streaming resultado de la cuarentena, 
ya sea que se trate de Netflix, Paramount, Prime, HBO, Disney; la pandemia llevó a 
la sociedad a contratar estas plataformas como una distracción necesaria.

A partir del inicio de la epidemia y con el paso de las semanas y los meses sub-
secuentes, primero Wuhan y luego diversas ciudades del mundo, sometieron a su 
población a una emergencia sanitaria en la que se estableció el confinamiento en 
casa como una prioridad; el encierro ha implicado, a la vez, el cierre casi total de 
establecimientos de diversos giros: cines, teatros, museos, galerías, además de 
restaurantes, plazas comerciales y diversos tipos de comercios. Esto ha generado 
un fuerte impacto en la economía mundial y en diversas industrias, una de ellas 
es la del entretenimiento. 

mARco teóRIco

En el presente marco teórico es esencial exponer, primeramente y de manera 
breve, el significado de la palabra incertidumbre, debido a que su comprensión 
permite observar de manera más clara las condiciones que la realidad de la nueva 
normalidad implica para la sociedad. No obstante, es necesario acotar que si bien 
se busca dar una definición desde la teoría social, ésta no implica que este artícu-
lo se sustentará en el análisis de la incertidumbre per se. Como se apuntó en los 

2 Sebastian Kurz, canciller austriaco, fue el primero el ocupar el término de nueva normalidad, 
durante la reapertura de espacios públicos el 21 de abril de 2020 en Austria (Bell, BBC). El concepto 
define la necesidad de establecer un distanciamiento humano espacial, dentro y fuera del hogar. La 
expresión ha sido ocupada por líderes de varios países.
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apartados anteriores y como se anota en el título de esta investigación, interesa 
analizar la producción cinematográfica, las salas de cine y el streaming ante la 
emergencia de la COVID-19 . 

La incertidumbre se define como la falta certeza sobre un tema que nos gene-
ra inquietud (RAE, 2020), y lleva a la sociedad a preguntarse por el futuro de la 
humanidad. Reinhart Koselleck, en su texto Futuro pasado. Para una semántica 
de los tiempos históricos (1993), señala que pensar en el futuro genera incerti-
dumbre debido a que las posibilidades de lo que pueda suceder son muchas. 
Para el autor, definir el concepto de humanidad remite irremediablemente ante 
la incertidumbre debido a las posibilidades ambivalentes que implica universa-
lidad del término (p. 238). Es decir, no todos los “hombres” son iguales, debido 
a que tienen diferentes creencias o situación socioeconómica distintas, perte-
necen a diversos grupos sociales con variadas formas de vida. 

Por lo tanto, reflexionar en una humanidad como un todo unido que funciona 
de la misma manera en todos los espacios sociales es una idea que nos puede ge-
nerar incertidumbre y falta de certeza, justo como ha quedado de manifiesto con 
la pandemia y con el impacto que la misma ha tenido en diferentes aspectos de la 
vida íntima y social de los seres humanos.

La contingencia y el encierro llevó a la sociedad a sumergirse en lo que 
Lipovetsky anticipó desde la década de los años ochenta sobre mundo del 
consumo:

 
La profusión lujuriosa de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que 
induce, con su ambiente eufórico de tentación y proximidad, la sociedad de consumo 
[…] no se reduce al espectáculo de la acumulación; más exactamente se identifica con 
la sobre multiplicación de elecciones que la abundancia hace posible (Lipovetsky, 
1986 , p. 18). 

Lipovetsky (2011) apunta que la nueva economía del consumo es cada vez grande 
y más rápida, con créditos más fáciles, con “más imágenes, más obras de arte, 
películas, series de televisión” (p. 35). Sin duda, las condiciones que impuso la 
COVID-19 potenciaron las observaciones del autor en torno a la relación que las 
audiencias mantienen con los medios y, a la vez, con el consumo de productos de 
comunicación. Lipovetsky establece que un “capitalismo de hiperconsumismo 
que se distingue por esta hipertrophia de la esfera comercial” (2011 , p. 37); en este 
sentido, los datos de las ventas en línea arrojan que los consumidores aumenta-
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ron durante la contingencia, contrario a lo esperado como resultado de la crisis 
económica internacional. 

Observar la cultura y el mundo, a través de la estrecha relación que mantienen 
con los medios de comunicación, según señala Lipovetsky, es una idea que surgió 
a principios del siglo XX con el cine, con la producción de una serie de relatos que 
serían comprendidos en la mayor parte del mundo. Esto se traduce en lo que el 
autor comprende como la “cultura-mundo moderna” (2011 , p. 55); el cine motivó 
la renovación permanente de los productos, lenguajes y consumos de masas. A 
la vez, señala que la televisión impuso el reinado de la imagen: “Con la televisión 
se imponen la ‘aldea global’ de McLuhan, el triunfo de la sociedad de la imagen y 
el hombre pantalla inaugurado por el cine” (p. 55). No obstante, Lipovetsky su-
braya que la humanidad se enfrenta a la revolución digital y a la proliferación de 
pantallas; la tecnología y el hiperespacio condicionan las formas de vida (2011).

La emergencia sanitaria nos ha obligado a pasar más tiempo conectados, de 
tal manera que pareciera que los contenidos se han multiplicado y que nuestra 
vida en esta época de pandemia está condicionada por el uso de la computadora. 
Empero, Lipovetsky se ha manifestado recientemente al respecto:

La cultura moderna ha aniquilado la tradición. Fundamentalmente esa es la cultura 
moderna, la destrucción de la tradición. La historia humana se ha descrito y contenido 
por la tradición. Antaño, no existía el deseo particular de cambiar el modo de vida, 
la gente comía, se vestía, bailaba y trabajaba de la misma manera que lo hicieron sus 
padres y sus abuelos. La modernidad transformó esa dinámica al colocar en el centro 
a la libertad y a la igualdad. Para mí esto es lo importante, una vez que la crisis termine 
o se equilibre, la gente continuará viajando a Túnez, China, Japón o a la playa, enton-
ces, creo que la enfermedad COVID-19 , desgraciadamente, no nos hará más sabios 
(Lipovetsky, comunicación personal, 21 de mayo de 2020).

Por otro lado, Carlos Scolari en su libro Hipermediaciones. Elementos para una teo-
ría de la comunicación digital interactiva (2008), señaló que el lugar tradicional 
del consumo de los medios de comunicación en el ámbito familiar está sufriendo 
transformaciones que influyen en los procesos de interpretación (p. 55). Este 
fenómeno se ha visto acelerado por la situación actual, en la que, como expone 
el autor: “la convergencia tecnológica: la tecnología digital se ha vuelto ubicua y 
ha transformado los procesos de producción, distribución y consumo de conte-
nidos” (p. 60). Para Scolari, las tecnologías digitales afectan nuestro sistema de 
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significación cultural; específicamente el uso de la web desplaza los límites entre 
lo público y lo privado, “superponiendo espacios individuales y colectivos” (p. 
275). El confinamiento ha evidenciado la necesidad humana por acceder a espa-
cios públicos. No obstante, dadas las circunstancias, los individuos se han visto 
obligados a crear comunidad y hacer encuentros colectivos de manera virtual, no 
solo porque lo exige la situación laboral o escolar, sino porque existe una necesi-
dad de convivir en sociedad.

Las hipermediaciones se definen como una “trama de procesos de intercam-
bio, producción y consumo simbólico que engloba una gran cantidad de sujetos, 
medios y lenguajes interconectados” (Scolari, p. 277) que funcionan a través del 
ciberespacio. Los medios tradicionales se encuentran confinados al espacio al que 
pertenecen, por lo que tienen que apostar a las hipermediación, una situación que 
estamos observando en la actual pandemia, incluso con otras formas de entrete-
nimiento, como el teatro, ya que algunas puestas en escena se han transmitido, 
incluso, por redes sociales. De tal manera que, como lo apunta Scolari, tecnología, 
sociedad y cultura van de la mano.

En este sentido, la contingencia ha evidenciado la incertidumbre en torno a 
la relación del espectador con las salas cinematográficas y la pantalla grande. Es 
necesario reflexionar en la naturaleza tradicional del cine como medio de comu-
nicación social. Es decir, se asiste a las salas en grupos, incluso aunque el espec-
tador acuda sin acompañantes; la experiencia con el filmes individual; el rito de 
asistir a la sala en sociedad está arraigado a una forma de cultura. George Sadoul 
inicia su Historia del cine mundial (2004) exponiendo que el cine debe estudiarse 
como una forma de arte estrechamente ligada a la sociedad. Pierre Sorlin en su 
texto Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana (1985), señaló 
lo siguiente: 

Asistir ─no asistir─ a una función: esa elección es superior al objeto que se trata de 
ver; revela intereses, una actitud, relaciones con el medio que no se resumen en el 
acto ─tan sencillo─ de comprar una entrada y de sentarse; sin embargo, precisamente 
a partir de este objeto de tienden otras redes, se constituyen relaciones nuevas. Ir 
al cine es, indisociablemente, cumplir con un rito social e integrarse al conjunto de 
testigos de un espectáculo particular (p. 11).

Si comprendemos la integración del cine al ciberespacio como una realidad 
resultado de la pandemia, es necesario considerar no solo en su naturaleza 



salas CInematOgráFICas y el CreCImIentO Del streamIng ante la panDemIa De la COVID-19  181

social y cultural, sino en sus cualidades narrativas y estéticas, a través de lo 
que Sorlin denomina como la “pantalla pequeña” (televisión). Umberto Eco, 
en Apocalípticos e integrados, apuntó que el cine se había habituado al relato 
televisivo y había adoptado posiciones encaminadas a otro tipo de narración 
(p. 337). En contraparte, lo que se observa desde hace algunas décadas es que 
la televisión adoptó formas narrativas del cine (Edgerton & Jones, 2009); los 
elementos estéticos propios de dicha forma de arte se insertaron en las na-
rrativas televisivas y del streaming. Como lo había anticipado Pierre Sorlin, se 
trate de pantalla grande o pequeña, ambos productos se insertan de la misma 
manera en nuestro aprendizaje intelectual. La diferencia consiste en que el cine 
proporciona, además, una experiencia social, cultural y artística gracias a la 
pantalla grande, el espacio de la sala cinematográfica y el resto de los elementos 
propios del medio.

AnálIsIs, dIscusIón y ResultAdos:  
lAs sAlAs de cIne y el éxIto del streaming 

La incertidumbre en torno a la forma tradicional de hacer y ver cine no surge con 
la contingencia de la COVID-19 sino que, simplemente, se acrecienta, debido a 
que ésta tiene sus orígenes en el surgimiento y rápido crecimiento de las diver-
sas plataformas streaming, su conquista de los espacios familiares e íntimos, y su 
rotunda victoria sobre otras formas de entretenimiento.

Es importante comprender que la situación actual pone en riesgo la natura-
leza social del cine que, de antemano, parecía verse amenazada por el avance del 
streaming. No se debe olvidar que en años previos estas plataformas han ganado 
espacios de la producción cinematográfica, realizando cintas que han obtenido 
premios internacionales, como Roma (Alfonso Cuarón, 2018), Historia de un ma-
trimonio (Marriage History, Noha Baumbach, 2019), o El irlandés (Martin Scorse-
se, 2019), por poner algunos ejemplos, todas co-producciones de Netflix y que se 
estrenaron a través del mismo sistema. 

Sin duda, el confinamiento ha cambiado nuestras vidas pero esto no significa 
que la nueva normalidad sea permanente. Lipovetsky está convencido que somos 
capaces de regresar a la normalidad, a pesar de la incertidumbre que genera la 
situación actual: 
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La gente ha estado confinada. Las actividades como ir al cine, al café, el restaurante y 
los viajes fueron reducidos, lo que provocó un discurso colectivo de que se viviría una 
revolución completa sobre el modo de vivir […] Creo que es una completa ilusión, ya 
lo vimos en los Estados Unidos y en Francia, en cuanto abrieron las playas, la gente 
se precipitó, salió por todos lados tratando de hacer lo que siempre han hecho (Lipo-
vetsky, comunicación personal, 21 de mayo de 2020).

La sensación de vivir “una revolución completa” como resultado de confinamien-
to es simplemente una ilusión, según anota Lipovetsky, a partir del comporta-
miento de la sociedad en varios países. Recordemos que en España, una vez que 
se levantó la cuarentena, la gente se precipitó a las calles, a los parques y a los 
lugares públicos, y se espera que dicho país finalice la fase de reapertura a finales 
de junio o principios de julio, lo que incluye cines y teatros (Semana, 2020). 

La cuarentena ha obligado al cierre de salas de cine alrededor del mundo. Por 
ejemplo, en Gran Bretaña, la situación de la recuperación de los cines es incierta. 
A través del sitio web de la BBC, se dio a conocer que se analizan las condiciones 
actuales de las salas que se encuentran cerradas por la crisis (Aftab, 2020). Lo que 
se expone en dicho artículo es que el público sigue consumiendo películas pero 
ahora lo hace a través de la comodidad de su casa, lo que lleva a la gente a pregun-
tarse si la cultura de asistir al cine se renovará o se perderá debido al aislamiento. 
En este sentido, es preocupante lo sucedido en China, una de las taquillas más 
importantes del mundo, ya que a mediados de marzo se intentó abrir nuevamente 
las salas pero, por exigencia del público, tuvieron que cerrarse nuevamente a los 
pocos días, ya que se argumentó que aún no existe la vacuna del virus y, por lo 
tanto, no deben permitirse asistencias masivas a eventos (Aftab, 2020).

Por otro lado, en Estados Unidos se lanzó en marzo de este año la película 
Onward, de Pixar, pero ésta solo se mantuvo una semana en cartelera, debido al 
cierre de la salas. Unas cuantas semanas después de su estreno, ésta fue incluida 
por algunos sistemas de streaming. Lo mismo aconteció con The Invisible Man 
(Leigh Wannell, 2020) y The Hunt (Craig Zobel, 2020), ambas de los estudios Uni-
versal, que estaban programadas para ser estrenadas en salas en el mes de mayo 
y que se lazaron a través de distintas plataformas.

La pregunta alrededor del mundo es cuál será la política que seguirán los 
cines una vez que termine la pandemia. Probablemente, como señala Lipovets-
ky, no habrá una revolución y regresaremos a nuestra forma de vida, por lo que 
debemos tomar el encierro con reservas. La reapertura de los cines en Texas se 
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realizó con el 25% de la capacidad, 24 espectadores por sala y se solicitó el uso 
cubrebocas, se cerraron pasillos y butacas para evitar el contacto y mantener la 
sana distancia (Kay, 2020). Asimismo, otras ciudades de la nación americana se 
han pronunciado por abrir los cines, como la cadena Georgia Theatre Company, 
con 22 salas en dicho estado, que tiene programado el estreno de Tenet de Chris-
topher Nolan, que representó un inversión de 200 millones de dólares, y que se 
espera sea un éxito de reapertura. En nuestro país, las cadenas de cine proyectan 
abrir con la misma cinta. 

Es oportuno apuntar que lo mismo sucedió con las salas de cine hace cien 
años con la gripe española que no solo provocó la muerte de más de 50 millones 
de personas, sino que también afectó a las industrias del entretenimiento. Una 
vez pasada esa pandemia, se practicaron políticas de reapertura de los cines; en 
Londres, por ejemplo, las salas eran ventiladas cada tres horas durante treinta 
minutos; se prohibió la entrada a los niños y se mostraban cintas informativas so-
bre los riesgo que conllevaba el no guardar la distancia en las salas (Aftab, 2020). 
En el caso actual, pareciera que la solución más acertada para algunas cintas es 
el estreno a través del streaming. Sin embargo, al momento de la redacción del 
presente artículo, todo parece aún incierto. 

Las pérdidas monetarias para los cines son importantes. En Estados Unidos, 
AMC perdió 2 .18 mil millones de dólares en su último trimestre, una disminución 
del 22%. Por otro lado, Cinemark, que opera 6 132 pantallas en dicho país y en 
Latinoamérica, tendrá una pérdida de aproximadamente 59 millones de dólares 
durante el último trimestre (Barnes, 2020). En nuestro país, Fernando de Fuentes, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, señaló que 
cada mes de dejan de vender 30 millones de boletos, lo que significa pérdidas 
de 1 500 millones de pesos (Ochoa, 2020). Como vemos, a partir de los ejemplos 
anotados, el panorama para las salas de cine es poco alentador.

Lo anterior, lleva a una pregunta esencial y que se relaciona con el futuro de la 
relación del espectador con el filme, más que con las salas en sí. Como se apuntó 
en el apartado de Marco teórico, la hipermediación parece ser la respuesta para 
en medio frente a la crisis que enfrenta. El propio Sorlin anticipó el conflicto que 
crearían en el espectador las múltiples pantallas: “hemos crecido, cualquiera que 
sea nuestra edad, con la pantalla grande y la pequeña, rara vez somos capaces de 
definir la parte que corresponde al cine o a la televisión en la constitución de nues-
tro bagaje intelectual” (p. 13). Es decir, asimilamos de la misma manera el discurso 
audiovisual de uno u otro medio. Eco, también había anticipado las cualidades de 
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la narración televisiva contemporánea, al observar la posibilidad de relacionar 
“ciertos episodios de la experiencia televisiva con otros episodios del cine actual, 
aun distinguiendo las posibilidades de la narración televisiva de la cinematográfi-
ca que provoca y finge, con mucha mayor consecuencia y cálculo estético” (Eco, p. 
310). Las producciones audiovisuales vía streaming establecen un vínculo, desde 
el punto de vista estético, con el cine; cuentan con el “cálculo estético” del que 
hablaba Umberto Eco y que es resultado, también, de la evolución de los propios 
medios de comunicación y de los mismos espectadores. 

Es necesario reflexionar que a través de los medios de comunicación tradi-
cionales, los espectadores se insertan en una dinámica de interacción social y 
cultural, como sucede con la televisión, el streaming y el cine. En este sentido: “La 
transmedialidad juega un papel central en la construcción del mundo ficcional en 
términos de lo que llamamos la Hyperdiégesis, o la creación un vasto y detallado 
mundo narrativo espacial, y sólo una fracción de ese espacio es directamente 
visto o se encuentra con el texto” (Evans, 2011 , p. 18). Los relatos transmedia 
proveen partes del texto que no están disponibles a través de los contenidos que 
aparecen en los medios tradicionales; además, ofrecen una visión ficcional com-
plementaria que permite el acceso a otros mundos ficcionales. La contingencia ha 
provocado la especulación en torno al contenido de películas y series que estaban 
programadas para ser estrenadas en los meses de la cuarentena (Stranger Things 
4 , The Handmaid’s Tale 4 , Tenet, etcétera), por lo que el público se ha volcado en 
contenidos transmedia que puedan dar cuenta de la historia que desean conocer. 
Implica la creación de un sistema de intercambio cultural ─incluso artístico─ que 
tiene un impacto en este contexto histórico. De tal manera que el transmedia pa-
rece ser una salida afortunada para las producciones o estrenos que se quedaron 
pendientes.

La pandemia puso de manifiesto la estandarización de un tipo de vida; como 
señala Lipovetsky en torno la “era del todo-pantalla”, en la que las imágenes y 
la información están ligadas al uso de la red y de la comunicación interactiva 
(2011 , p. 56). El aumento de consumidores de sistemas streaming se hizo evidente 
los dos primeros trimestres del 2020 , como resultado del encierro. La compañía 
Netflix obtuvo ganancias de 165% en el segundo trimestre del año, un aumento 
del 25% y el margen se operación creció el 22 ,1%; estas cifras son resultado de 
un crecimiento de los suscriptores y, en consecuencia, de los ingresos (Dinero, 
2020). También disparó las ganancias de Amazon Prime Video, Disney, HBO y 
otras plataformas (El País).
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El encierro obligó a las personas a insertarse en el mundo del audiovisual. Por 
ejemplo, Estados Unidos es el principal mercado de Netflix, con 158 ,33 millones 
de suscriptores, con ganancias anuales de 20 156 millones de dólares (Statista, 
2020). Según un estudio realizado por la plataforma Hulu, el 90% de los esta-
dounidenses, entre los 13 y los 54 años de edad, usa algún sistema streaming y 
establece una diferenciación entres los tipos de uso de los mismos: el primero 
es el “terapéutico” con un 43% de usuarios que recurren al medio en busca de 
obtener algún tipo de ayuda o reflexión; el “clásico”, con un 23%, se aproxima a 
las condiciones de recepción de la televisión; los “indulgentes”, con un 21%, son 
los que consumen los productos de manera desenfrenada y, finalmente, los “en-
tendidos” cuentan con un 13% y son aquellos que desean contenidos inteligentes 
(Ruiz, 2020).

Es fundamental observar que la contingencia ha favorecido al streaming des-
plazando, incluso, a la televisión. En Estados Unidos, un 32% de los hogares ya no 
cuenta con televisión tradicional; y el 45% de los usuarios de televisión de paga 
cancelaron sus suscripciones durante la crisis como resultado de la falta de con-
tenidos. Asimismo, el jefe de marketing de la empresa Roku, Mathew Anderson, 
señaló que existe una tendencia a dejar la televisión por cable debido a la pande-
mia y la falta de contenidos nuevos (Ruiz).

El encierro parece haber establecido una nueva norma en torno a los requeri-
mientos técnicos de vida, misma que Lipovetsky anticipó:

Para encontrar soluciones a los grandes problemas de la vida, la salud, el envejeci-
miento, la comunicación, en todas partes se recurre a la técnica […] La técnica no es 
ya una simple parte de la civilización es la lógica organizadora de nuestras culturas y 
de todas las dimensiones de la vida, sea económica o social, cultural o individual […] 
Universalismo técnico, idéntico en todos los lugares, que unifica los modos de obrar 
y de vivir […] (2011 , p. 47).

En el confinamiento, los seres humanos se vieron en la necesidad de adquirir 
conocimientos relacionados con el uso de diversos tipos de computadoras; pen-
semos en madres realizando home school con sus hijos de primaria o profesores 
impartiendo sesiones de clases virtuales. Asimismo, pareciera que los usuarios de 
redes sociales se convirtieron en expertos del uso de lo audiovisual y su produc-
ción; es decir, “dominaron la técnica”, empleando una idea de Lipovetsky.
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conclusIones

Como se observa en el presente artículo existe, sin duda, una nueva realidad im-
pulsada por la pandemia en torno a las salas cinematográficas y al streaming. Sin 
embargo, los resultados están, finalmente, condicionados por la incertidumbre. 
Como resultado del confinamiento, el escenario social para que las plataformas 
streaming capten a un mayor número de suscriptores es evidente pero, dada la 
crisis económica, estas circunstancias pueden llegar a modificarse. Podemos anti-
cipar, a partir de las reflexiones vertidas por teóricos como Lipovetsky, que si bien 
los seres humanos son incapaces de cambiar su realidad y que las cosas volverán a 
la normalidad, nos encontramos en un momento de coyuntura y de reflexión que 
nos lleva a preguntarnos sobre cuáles serán las condiciones de nuestra realidad 
contemporánea a partir de la epidemia. A la fecha, finales de julio de 2020 , diver-
sas farmacéuticas en varios países han declarado tener la vacuna contra el virus, 
como Pfizer y BioNTech (Griffin, 2020), y que se está realizando la fase final de las 
pruebas. No obstante, si los resultados son positivos, pueden pasar varios meses 
para que la vacuna se distribuya alrededor del mundo.

Las implicaciones de la nueva normalidad son varias y los cambios que la so-
ciedad ha implementado han impacto directamente al cine más que a cualquier 
otro medio de comunicación, debido a que la interacción con el mismo implica, 
forzosamente, salir de casa. A partir de los hallazgos observados, es probable que 
los filmes deban no proyectarse sino transmitirse a través de sistemas streaming 
y no proyectarse en las pantallas grandes. Asimismo, podemos anticipar que las 
realizaciones cinematográficas tendrán que recurrir cada vez más a la virtualidad 
para poder sobrellevar las condiciones de la nueva normalidad. Finalmente, que 
los sistemas streaming se encuentran en la incertidumbre, ya que si bien los dos 
primeros trimestres del 2020 implicaron ganancias importantes para los mismos, 
aunque la económica mundial, golpeada por la emergencia sanitaria, no ofrece 
garantías a las empresas.

Independientemente de si la pandemia de la COVID-19 cambiará o no nuestra 
forma de relacionarnos como sociedad, la incertidumbre existe. Este artículo 
hace una reflexión, a partir de lo mencionado en las notas informativas de los 
medios de comunicación, en torno a la crisis por la que atraviesa el cine en este 
momento. 
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Resumen

La madurez de las Tecnologías de Información y Comunicación (tIC) ha de-
tonado un crecimiento exponencial de información en todas las áreas del co-
nocimiento y durante la pandemia se ha incrementado, en especial, el tema 
del coronavirus. El presente trabajo se desarrolló utilizando una investigación 
documental con carácter descriptivo, con una metodología cualitativa e inter-
pretativa. El objetivo que se persigue es analizar cómo se ha difundido la infor-
mación sobre la pandemia de la COVID-19 dando paso a la llamada infodemia, 
cómo las noticias falsas (fake news) han sido difundidas a través de las redes 
sociales, y cuáles han sido las estrategias implementadas por diferentes au-
toridades y sitios de Internet para combatirlas y disminuir su impacto en la 
sociedad. Como resultado del análisis se determinó la necesidad de una alfa-
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betización digital de la sociedad para que pueda identificar la información que 
es confiable y segura, y descartar las noticias falsas. 

Palabras clave: infodemia, noticas falsas, alfabetización digital, fake news, des-
información.

AbstRAct 

The maturity of Informaction and Comnunication Technolgies (ITC) has tri-
ggered an exponential growth of information in all areas of knowledge and 
during the pandemic the topic of coronavirus has increased, especially. This 
work was developed using documentary research with character descriptive, 
with a qualitative and interpretive methodology, the objective is to analyze 
how information on the COVID-19 pandemic has been disseminated, giving 
way to the so called infodemic, how fake news has been disseminated through 
social networks, and what have been the strategies implemented by different 
authorities and Internet sites. As a result of the analysis it was determined, the 
need for a Digital Literacy of the society so that it can identify the information 
that is trustworthy and safe, and discard the false news.

Keywords: infodemic, fake news, digital literacy, disinformation.

IntRoduccIón

La comunicación es la fuerza cohesiva de la sociedad que ha permitido a sus 
integrantes compartir e intercambiar ideas y pensamientos, no solo a través 

de la palabra, sino también con el lenguaje no verbal, en la interacción interper-
sonal. En los últimos años, la proliferación de las tecnologías de información y 
comunicación (tIC) ha detonado un crecimiento exponencial de información en 
todas las áreas del conocimiento, pero debido a la situación de salud que está 
viviendo la población mundial desde principios de este año con el contagio del 
coronavirus (COVID-19), el crecimiento se ha inclinado considerablemente sobre 
este tema (Rizo García, 2006).

Las pandemias, las noticias falsas y la desinformación, no son fenómenos 
nuevos, han existido desde tiempos remotos, así podemos hacer referencia a la 
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primera pandemia registrada en la historia que se da en el Imperio bizantino, del 
emperador Justiniano, y es una epidemia de peste, así como otras en el paso del 
tiempo. Pero más recientemente, ya en el siglo pasado, en 1918 , durante los últi-
mos meses de la Segunda Guerra Mundial, se presentó la llamada gripe española, 
que mató entre 20 y 50 millones de personas; en 1957 la conocida gripe asiática 
(H2N2), que mató a un millón de personas; diez años más tarde hubo otro virus 
conocido como H3N2 (gripe de Hong Kong), el cual afectó a un número similar de 
personas que la gripe asiática; en 1981 apareció el VIH/sida, que causó la muer-
te de 25 millones de personas; para 2009 se conoció el virus llamado (H1N1) o 
gripe porcina, la cantidad de muertos que reportaron las autoridades fue de 575 
000 , sin embargo, por lo complejo de la enfermedad, no se conoció el número 
real de fallecidos. En esta pandemia, las redes sociales no tuvieron una presencia 
muy significativa, probablemente porque estaban en su etapa de expansión pues 
Facebook apenas tenía 500 millones de usuarios y Twitter, 58 millones, lo cual 
representa la quinta parte de los usuarios que tienen hoy en día, pero lo que sí fue 
un hecho es que los modelos de comunicación social tuvieron que replantearse 
consistentemente (Pané, 2020) (Prnoticias, 2020) (Tufte, T., 2017). 

Hoy nuevamente la sociedad mundial enfrenta una crisis de salud por la pan-
demia del coronavirus (COVID-19), que a la fecha (junio de 2020) ha cobrado 
millones de muertes y aún no se puede conocer el impacto total, pues el país se 
encuentra en medio del trance. Este problema se ha conocido mucho más que los 
anteriores debido a que las redes sociales están en su mayoría de edad y la can-
tidad de personas que las utilizan son: en Facebook, 2 449 millones y YouTube, 2 
000 millones (Statista, 2020).

Respecto a las noticias falsas, como se mencionó, tampoco es un fenómeno 
nuevo, a lo largo de la historia, algunos de los engaños más conocidos fueron: en 
1522 , cuando el autor italiano y satírico Pietro Aretino, escribió sonetos malvados, 
panfletos y obras de teatro, él utiliza sus cartas para chantajear a los clientes y 
amigos, y si ellos no pagaban el chantaje, sus intimidades eran publicadas; tam-
bién publicó su correspondencia con la nobleza de Italia (Darnton, 2017). En 1710 
Jonathan Swift escribió su ensayo The Art of Political Lying, en su obra, trata la 
naturaleza de la mentira política, la cual es utilizada para inducir a las personas 
a creer que las falsedades dichas sirven para un fin saludable, y da las reglas para 
calcular el valor monetario de las mentiras (Purdy, G. W., 2013).

En 1844 , el escritor Edgar Allan Poe escribió un artículo periodístico en el que 
mencionaba que un globo había cruzado el Atlántico en solo tres días, noticia que 
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fue desmentida a los cuatro días. A este autor se le acredita haber escrito otras 
seis historias que resultaron ser noticias falsas. Por otra parte, Orson Welles es-
cribió The War of the Worlds, que fue publicado como libro en 1898 y hablaba de 
una invasión extraterrestre, posteriormente, en 1938 , se transmitió una emisión 
de radio basada en esta misma obra y quienes no escucharon la presentación 
consideraron que era verdad y generó cierta incertidumbre.

En épocas más recientes, algo de lo más conocido y difundido fue la campaña 
política de Donald Trump en 2016 , en donde se decía que el gobierno de Rusia 
había apoyado al candidato a presidente a ganar la elección y las noticias falsas 
propiciaron que un alto porcentaje de los simpatizantes del presidente Obama no 
apoyara a Hillary Clinton. Esto validado por un estudio realizado por investigado-
res de la Ohio State University (Blake, 2018).

El término desinformación tampoco es muy reciente, tiene sus orígenes a 
finales de la Primera Guerra Mundial (1918) cuando los rusos referían que la 
policía política bolchevique utilizaba el término desinformatzia, para referirse a 
las acciones encaminadas a impedir la consolidación del régimen comunista en 
Moscú, por lo que la práctica de este fenómeno se vio fuertemente vinculado a la 
Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que crearon organismos 
especializados en utilizar la información como arma de guerra (Rodriguez, A., 
2018), sin embargo, el concepto traspasó las fronteras y ya no solo es utilizado 
en el contexto político y económico, ha llegado a nuestros días y es utilizado en 
el lenguaje común, y podemos comprobarlo al realizar una consulta en un bus-
cador (Google), al ingresar desinformación, arroja 350 000 resultados y con el 
término desinformation ofrece 5 470 000 resultados, además, con este segundo 
término, nos da como sugerencia utilizar misinformation, al correr la búsqueda 
arroja 34 500 000 resultados (Estrada-Cuzcano, junio 2020). Pero entonces, cuál 
es la similitud y/o diferencia entre ellos, Galdón (2001) establece que la misin-
formation se da cuando se transmite o da a conocer una información equivocada, 
por error, mientras que la desinformación se produce cuando hay una intención 
clara de engañar a un público, por parte de los realizadores de la información (p. 
48), pero ya sea por error o intencional, se trata de una información inexacta. 
Sobre el tema, la Real Academia de la Lengua ofrece una definición muy escueta: 
“1 . (f.) Acción y efecto de desinformar, y 2. (f.) Falta de información o ignorancia”, 
y sobre desinformación nos dice: “1 . (tr.) Dar información intencionadamente 
manipulada al servicio de ciertos fines, y 2. (tr.) Dar información insuficiente 
y omitirla”. Por lo que dentro de estas definiciones se pueden abarcar las dos 
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intenciones destacadas entre estos términos, es decir, el error y la intención de 
mentir. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1 mayo, 2020) coincide 
con la definición de desinformación como “la información falsa o incorrecta con 
el propósito deliberado de engañar”.

metodologíA

El presente trabajo se desarrolló utilizando una investigación documental con 
carácter descriptivo, con una metodología cualitativa e interpretativa, la cual 
determinó el procedimiento de selección, acceso y registro de la muestra docu-
mental (por interés del autor), como instrumento de análisis se construyó una 
matriz para el registro de contenido relacionado con: infodemia, noticas falsas y 
desinformación. El objetivo que se persigue es analizar cómo se ha difundido la 
información sobre la pandemia de la COVID-19 dando paso a la llamada infodemia, 
cómo las noticias falsas (fake news) han sido difundidas a través de las redes socia-
les, y cuáles han sido las estrategias implementadas por diferentes autoridades y 
sitios de Internet para combatirlas y disminuir su impacto en la sociedad.

La hipótesis que se plantea para este trabajo es: A menor alfabetización digital 
por parte de los usuarios de las redes, mayor es la desinformación y la prolifera-
ción de noticas falsas.

dIscusIón

Las redes sociales han sido utilizadas para la difusión y propagación de noticias 
falsas, lo cual ha generado una desinformación en la sociedad, sin embargo, no 
debemos juzgar a las redes como las causantes de esta situación, finalmente ellas 
son una herramienta utilizada por las personas que se valen de estas herramien-
tas, en algunos casos, para alcanzar sus medios, pues hay personas que difunden 
información con la idea de crear una situación en la sociedad o logar un objetivo 
económico o político, en este caso se debería analizar la cuestión ética o falta de 
ella por parte de quienes utilizan la información y los medios con estos fines.

En otro grupo están las personas comunes que sin buscar un fin económico 
o de lucro difunden los mensajes que reciben sin reflexionar sobre la veracidad 
de la información, esto se puede deber a querer ser los primeros en compartir el 
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mensaje, el querer obtener “Me gusta” en sus publicaciones. Este comportamien-
to puede ser estudiado desde un enfoque sociológico considerando que las perso-
nas, una vez satisfechas sus necesidades básicas, buscan cubrir sus requerimien-
tos más elevados, como el reconocimiento, y para lograrlo se valen de publicar 
memes, noticias o información que no tiene un sustento que valide los datos que 
contienen; otro enfoque para analizar este comportamiento es el de la cultura del 
desapego y la inmediates, donde lo importante es la gratificación o satisfacción 
momentánea, lo cual lleva a la persona a buscar la aceptación inmediata y en caso 
de no recibir un “Me gusta” o una vista en sus publicaciones les genera una frus-
tración, esta conducta está acompañada de un desdén hacia el esfuerzo.

Las noticias falsas (fake news), la desinfomación, la missinformation, y la info-
demia, son fenómenos que han existido desde hace mucho tiempo y que afectan 
y alteran la vida de las personas en la sociedad. El uso de las redes sociales han 
exponenciado su propagación debido a la facilidad con que se pueden generar y 
difundir; entre los efectos que pueden provocar en las personas está: la ansiedad, 
la depresión y el agotamiento emocional. Como un claro ejemplo de estos trastor-
nos fue el desabasto que se produjo cuando la gente se volcó a los supermercados 
a comprar productos para enfrentar la pandemia, entre ellos se encontraban: 
gel antibacterial, jabón, mascarillas o cubrebocas y algo muy curioso y difícil de 
entender, la compra de papel higiénico, que las personas llevaban al por mayor.

Los factores mencionados anteriormente pueden no ser conocidos o ser cons-
cientes para las personas que comparten la información sin reflexionar sobre su 
veracidad y el efecto que puede tener en la sociedad, pero si estuvieran interesa-
dos en verificarla, qué tanto conocer de cómo hacerlo, de cuáles son los medios 
para llevarlo a cabo, esto es algo que la sociedad misma debe poner atención y 
generar mecanismos para desarrollar habilidades en las personas para evitar la 
desinformación y las noticias falsas.

Redes socIAles, desInfoRmAcIón e InfodemIA

La interacción y comunicación de las personas ha dado un giro muy significativo 
con las redes sociales, ahora, en cuestión de minutos pueden enterarse de aconte-
cimientos que están sucediendo en lugares muy distantes a donde se encuentran y 
la convivencia con las personas también se ha visto afectada ya que en ocasiones 
se tiene más comunicación con gente que se encuentra lejos del usuario de la red 
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que con los más cercanos, incluidos los miembros de su familia. Hoy, la sociedad 
está saturada de aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, Snapchat, etc., que si bien es cierto han incrementado la posibilidad 
de compartir información y estar en contacto con personas que se encuentran 
en lugares lejanos, también de alguna forma se han convertido en un problema 
(Plottier, 2015) (Rizo, 2007), pues además de los beneficios ofrecidos, se enfrenta 
el problema de las noticias falsas o la desinformación, que han querido ser erra-
dicadas por autoridades y aplicaciones de redes sociales, pero al enfrentarse al 
dilema de estar coartando la libertad de expresión hace difícil definir los criterios 
a seguir para poder hacerlo. 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 que se está viviendo a nivel mun-
dial, se ha acuñado otro término, infodemia, al cual la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1 mayo, 2020) se 
refieren como “un gran aumento del volumen de información relacionada con 
un tema particular, que puede volverse exponencial en un periodo corto debido 
a un incidente concreto como la pandemia actual”, es decir “una epidemia de in-
formación” la cual se produce e intercambia en todas partes del mundo y llega a 
millones de personas, el problema es saber, ¿cuál de la información compartida 
es correcta y cuál no? Este fenómeno, más allá de ayudar a combatir los contagios, 
ha propiciado una desinformación que ha obstruido el control de la enfermedad 
y ha generado miedo y desconcierto en la población e inclusive, en lugar de fo-
mentar la unión y solidaridad, ha creado una división entre la gente, por lo que 
han considerado que la desinformación causada por la infodemia puede ser tan 
peligrosa como el mismo virus (Ghebreyesus, & Ng, 18 febrero 2020), (Infobae, 4 
abril 2020). En un estudio de Reuters Institute (2019) se menciona que, en Esta-
dos Unidos, el 45% de las personas que utilizan redes sociales para informarse 
no se preocupan por detenerse a preguntar si lo que están consumiendo es falso o 
verdadero, el 65 % restante se lo llega a preguntar, pero no indican qué porcentaje 
verifica la fuente.

Las noticias falsas que se han difundido a través de las redes sociales también 
han generado odio y discriminación incluso contra los mismos trabajadores de 
la salud a quienes se les ha negado el servicio de transporte para trasladarse a 
sus lugares de trabajo o han sido agredidos, física o verbalmente, por personas 
que consideran que ellos están propagando el contagio (Expansión Política, 10 
de abril 2020), o aquellas que se han basado en teorías conspiratorias como de-
cir que es un intento por despoblar deliberadamente el planeta, que se quiere 
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terminar con los adultos mayores, que Bill Gates y la red 5G están conspirando 
para controlar el mundo e implantar con la vacuna un chip a las personas y poder 
manipularlas, la que menciona que los soldados por la noche esparcen el virus por 
las calles de la ciudad, o que en los hospitales están matando deliberadamente a 
los enfermos, comer ajo previene el contagio, puedes matar el virus rociando todo 
el cuerpo con alcohol o coloro, tomar un baño caliente previene la transmisión de 
la COVID-19,todas estas afirmaciones se han propagado sin tener ningún soporte 
válido o comprobación previa para sostenerlas (Equipar, 2020) (Ghebreyesus, 18 
de febrero 2020) (Infobae, 7 de mayo 2020) (Infobae, 5 de julio 2020) (OPS, 1 de 
mayo 2020) (Pacheco, 6 de mayo 2020). 

De acuerdo con un análisis hecho por el Centro de Informática de la Salud de 
la Universidad de Illinois, citado por la Organización Panamericana de la Salud (1 
de mayo 2020) en marzo, se publicaron 550 millones de tuits y los hashtags más 
utilizados en la región de las américas fueron: #COVID-19, #COVID_19, #aplanar-
lacurva y #pandemia. En ese mismo periodo se han subido a YouTube 361 000 000 
millones de videos sobre este tema y se han publicado cerca de 192 000 artículos 
en Google Schoolar. De toda esta información publicada un alto porcentaje (80%) 
no es válida y esto lo confirma el estudio “Radiografía sobre la difusión de fake 
news en México”, que coloca al país como el segundo generador de noticas falsas 
solo atrás de Turquía. Por su parte, el sitio web periodístico News Guard, que 
califica la credibilidad de los portales de noticias, concluyó que la información 
falsa es mucho más que la información confiable (Aristegui Noticias, 23 de abril 
2020). Esto se debe, en buena parte, a la existencia de una industria que se dedica 
a producir noticias falsas, que difunde y promueve todo tipo de información, con 
la única finalidad de conseguir clics para convertirlos en dinero. Una muestra de 
esta situación la presentó Miller (12 de noviembre 2018) de la BBC Clic, en una 
entrevista a un emprendedor que era propietario de una docena de sitios web 
dedicados a este negocio.

Como se puede observar en el análisis realizado sobre el comportamiento de 
la sociedad, en la difusión y propagación de las noticias falsas, es un problema 
grave que afecta a diversos ámbitos como el económico, cultural y sobre todo el de 
salud. Ante esta situación, diversas organizaciones y aplicaciones de redes socia-
les están haciendo un gran esfuerzo para combatirlas. Al respecto, el catedrático 
de la Universidad del Valle de México, Rubén Uriel Rivero Pardo, en una entrevista 
ofrecida a Aristegui Noticas (23 de abril 2020), destacó que es necesario que las 
personas se rodeen de fuentes oficiales y medios confiables para obtener infor-
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mación; por otra parte, otro experto en medios y profesor del Tec., Campus Gua-
dalajara, Juan Villalobos (26 de junio 2020) recomienda las siguientes acciones 
para hacer frente a este problema: 

1 .  Cultivar el escepticismo. No descartar de entrada todo lo que leemos, pe-
ro estar conscientes de que todo puede ser verdad, pero también mentira. 

 Recordar que en estos tiempos algunos medios sacrifican rigor editorial 
en favor de la velocidad. Lo que nos lleva al siguiente punto.

2.  Quién difunde la noticia. Es importante conocer los conflictos de interés 
de quien difunde la información o expresa su opinión.

 Esto evita que se den como verdaderos hechos que benefician intereses 
económicos de las empresas que financian la investigación.

3 .  Eliminar nuestras fobias y filias al leer. Con el propósito de darle valor a 
la noticia por sí sola; es decir, dejar de lado nuestra opinión sobre ciertos 
comunicadores.

4 .  Buscar evidencia de lo que se dice. Por ejemplo, dentro de la contingencia 
por el coronavirus existe una controversia sobre la aplicación masiva de 
pruebas rápidas.

 En lugar de aceptar la opinión de su periodista o funcionario favorito, es 
mejor revisar si los especialistas consideran que ayudan a combatir me-
jor la epidemia.

5 .  No quedarnos solo con información que refuerza nuestro punto de vista. 
Revisar qué dicen los medios y personas que piensan distinto a nosotros. 

 Escuchar lo que el otro tiene que decir es la mejor manera de construir la 
conversación y basar nuestros puntos de vista en argumentos no opiniones.

6.  Entender la diferencia entre correlación y causalidad. Que dos cosas suce-
dan al mismo tiempo no quiere decir que una sea causa de la otra. 

Por su parte, el fundador y CeO de Facebook, Mark Zuckerbrg, consideró como un 
reto personal la lucha contra la desinformación y las noticias falsas y menciona 
que esta plataforma aumentó la seguridad y cerró varios de estos sitios en un 
intento de detener el aumento de estos negocios. Al introducir el término coro-
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navirus, en la función de búsqueda, el primer resultado orienta a los usuarios a 
consultar el portal de la OMS para obtener información confiable sobre el tema 
(Miller, 12 de noviembre 2018) (Ghebreyesus, 18 de febrero 2020). Otro esfuerzo 
es el realizado por WhatsApp, que liberó su verificador de información, avalado 
por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN); esta herramienta, en 
su versión en español ha sido utilizada en ocho países de América Latina (Argen-
tina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela), además 
de España (Chávez, 26 de mayo 2020), la plataforma de YouTube, cuando pre-
senta un video que ofrece información sobre el coronavirus, despliega una liga 
para llevar al usuario al portal de la OMS (Ghebreyesus, 18 de febrero 2020). En 
otro esfuerzo, Twitter, clasificará los tuits con información sobre coronavirus 
con tres etiquetas según el contenido que se despliegue, así, cuando los datos 
sean identificados como falsos, el tuit será etiquetado y removido, si el tuit no 
es confirmado o puede ser cuestionable, se etiquetará como advertencia; final-
mente, si no se tiene la certeza de su veracidad pero puede ser cuestionable, no 
se etiquetará ni se tomará alguna acción contra ese tuit (Expansión, 12 de mayo 
2020).

La lucha contra las noticias falsas no es exclusiva del tema del coronavirus, 
también las hay en otras áreas del conocimiento y así se describen siete sitios 
que tratan de contrarrestar este fenómeno que afecta a la sociedad (Elósegui, 28 
de octubre 2017). 

1. FactCheck.org: analiza la información generada por los principales políti-
cos estadounidenses, en comunicados de prensa.

2. Snopes: investiga las leyendas urbanas, es uno de los sitios más populares, 
por desmentir mentiras y rumores.

3. La Buloteca: snaliza de forma manual los reportes y desmentidos para ava-
lar que la procedencia sea de fuentes confiables.

4. VOST (Virtual Operation Support Team): trabaja la sección #StopBulos, que 
recopila las noticias falsas aparecidas en internet para detener su propaga-
ción y ratificar su falsedad.

5. Hoaxy: verifica las noticas dadas en Internet.

6. CazaHoax: analiza las noticas virales. 
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En el ámbito académico, la International Federation of Library Association (IFLA) 
también ha hecho una serie de recomendaciones para que los alumnos y profe-
sores desarrollen sus habilidades informacionales que les permitan detectar las 
noticas falsas. Dentro de los puntos mencionados por la federación se encuentran: 
estudiar la fuente, revisar cuál es la historia completa, quién es el autor, revisar 
las fuentes adicionales, si tiene datos que avalen la información presentada, com-
probar la fecha, que sean noticias actuales, analizar si no se trata de una broma, 
considerar si las creencias o pensamiento del usuario pudiera alterar la opinión 
sobre una información y, finalmente, preguntarle a un experto para verificar la 
información.

Las recomendaciones de la IFLA van de la mano con lo que se conoce como 
alfabetización digital, cuyo objetivo es enseñar a las personas a utilizar adecua-
damente las herramientas tecnológicas con un sentido crítico y desarrollando 
la capacidad para analizar la información, es decir, localizar, evaluar, ordenar y 
discernir sobre la información que aparecen en Internet (Wordpress, 28 de junio 
2008). En la medida que las personas tengan una mayor alfabetización digital e 
informacional, se podrá combatir las noticias falsas que tanto daño han hecho 
a la sociedad, sobre todo en los últimos tiempos, durante la contingencia de la 
COVID-19 .

conclusIones

La pandemia del coronavirus que se está viviendo ha modificado la forma de 
interacción, convivencia y comunicación de la sociedad, y seguirá modificándola 
cuando se regrese a la nueva normalidad donde encontraremos un desarrollo y 
uso considerable de las redes sociales y una nueva forma de reunirnos y de traba-
jar. Una de las principales afectaciones que se tendrán al pasar esta emergencia, 
es la desinformación y la infodemia que evitaron que muchas personas pudieran 
salvar la vida por tener datos erróneos sobre la forma de combatir el contagio e 
inclusive el que creyeran que no era cierta la contingencia.

Al finalizar el análisis de los documentos y de la información publicada se 
puede concluir que las personas que comparten información en las redes sociales 
no están conscientes del daño y la afectación que están causando y que muchos 
de ellos lo consideran divertido y sin malicia, esto debido a la falta de un sentido 
crítico para discernir sobre la forma de manejar y compartir la información, y la 
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falta de habilidad para identificar la información valida y verídica. Esta situación 
nos lleva a comprobar la hipótesis planteada que fue: A menor alfabetización 
digital por parte de los usuarios de las redes, mayor es la desinformación y la pro-
liferación de noticas falsas, por lo que es necesario que los medios refuercen sus 
esfuerzos para combatir el flagelo de las noticias falsas y ayudar a que los usua-
rios de redes sociales desarrollen habilidades digitales que les permitan, por una 
parte, darse cuenta del problema que significa compartir información errónea 
y, por otra, saber identificar y determinar si una publicación tiene validez o no.

Finalmente, las unidades de información que están más cerca de los alumnos 
y profesores también deben reforzar los esfuerzos para generar programas de 
alfabetización informacional que les permitan identificar el tipo de información 
que están utilizando y se cree el hábito de verificar la fuente y validez de la infor-
mación.

Queda pendiente llevar a cabo una investigación de campo donde se analice de 
forma directa con las personas, las causas que las llevan a compartir información 
sin alguna consideración.
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Resumen

El contexto generado por la pandemia de la COVID-19 ha implicado que los go-
biernos de cada Estado-Nación elaboren estrategias de comunicación en el es-
pacio virtual para mantener a la población informada sobre el estado sanitario 
de cada país, así como de las medidas respectivas para su contención. En este 
sentido, el hashtag #QuédateEnCasa forma parte de la estrategia comunicativa 
del gobierno mexicano para diseminar información oficial en la sociedad sobre 
el impacto de este reto epidemiológico.

Por ello, el presente trabajo aborda esta forma institucional de comunica-
ción bajo el Análisis de Redes Sociales (arS) con la finalidad de identificar la 
red que subyace en este hashtag, así como aquellos perfiles (nodos) que dentro 
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de ese entramado de interacciones se han posicionado dentro del flujo de in-
formación a partir de la cantidad de vínculos que poseen, de su capacidad de 
diseminar la información, así como el nivel de cohesión que se ha generado 
en dicha red.

Palabras clave: hashtag, twitter, #quédateencasa, redes sociodigitales, arS .

AbstRAct

The context generated by the COVID-19 pandemic has implied that the gover-
nments of each Nation-State develop communication strategies in the virtual 
space to keep the population informed about the health status of each country 
as well as the respective measures for their containment. In this sense, the 
hashtag #QuédateEnCasa is part of the Mexican government’s communication 
strategy to disseminate official information in society about the impact of this 
epidemiological challenge.

For this reason, the present work addresses this institutional form of com-
munication under the Social Network Analysis (arS) in order to identify the 
network that underlies this hashtag, as well as those profiles (nodes) that 
within that network of interactions have been positioned within the infor-
mation flow based on the number of links they possess, their ability to disse-
minate information, as well as the level of cohesion that has been generated 
in said network.

Keywords: hashtag, Twitter, #quédateencasa, social media, SNA.

IntRoduccIón

La propagación de la COVID-19 a escala global tuvo consecuencias generales en el 
ámbito económico, político y social, aunque su impacto fue diverso en cada uno 
de los países afectados. Su capacidad de propagación en el ambiente implicó un 
cambio sustancial en el ámbito de la producción y reproducción de la vida social a 
nivel mundial, lo que obligó a cambiar el estilo de vida, destacando que “el efecto 
del virus no es tanto el número de personas que debilita o el pequeñísimo número 
de personas que mata. El efecto del virus es la parálisis relacional que propaga” 
(Berardi, 2020 , p. 38).
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El impacto dentro del espacio geográfico derivó en llevar gran parte de las ac-
tividades cotidianas al mundo virtual; si bien ya existía un proceso convergente, 
la necesidad del distanciamiento social sirvió como elemento para acelerar las 
relaciones laborales vía internet; el home office o teletrabajo, así como las clases 
virtuales fueron elementos que incrementaron su presencia en la vida cotidiana. 
La necesidad sanitaria del distanciamiento espacial dentro de los procesos de 
socialización y el confinamiento de gran parte de la población también resultó 
en un incremento del uso de las redes sociodigitales, particularmente en el caso 
mexicano ese incremento fue de 42% y específicamente en Facebook, YouTube, 
WhatsApp y Twitter, entre otras (Gutiérrez, 2020), por lo que este conjunto de 
plataformas se convirtieron en un canal donde no solo se incrementó la cantidad 
de interacciones, sino el flujo de información apócrifa y fake news que han gene-
rado marcos de referencia equivocados y percepciones erróneas sobre el impacto 
de la COVID-19 en el país.

En este sentido, la potencialidad de las redes sociodigitales como canales de 
largo alcance e impacto directo en la población derivó en la creación de una es-
trategia comunicativa convergente emanada del gobierno federal mexicano que 
aprovechó la arquitectura reticular de internet para incrementar el número de 
población informada sobre las acciones y hacer frente al flujo de información falsa 
que venía reproduciendo un cuestionamiento sobre las medidas e incluso, en ca-
sos extremos, poniendo en duda la existencia del propio COVID-19 (Luna, 2020).

De esta manera #QuédateEnCasa se integra junto a #SusanaDistancia, #Mexi-
coCOVID19 y las conferencias impartidas por el Dr. Hugo López-Gatell como la 
estrategia empleada por el gobierno federal mexicano para atender en términos 
comunicativos las demandas informacionales de la población mexicana respecto 
a la pandemia. Por ello, el presente trabajo aborda el caso particular del hashtag 
#QuédateEnCasa a partir del método de Análisis de Redes Sociales (arS) con la 
finalidad de visualizar el alcance en términos de nodos (perfiles/cuentas) y vín-
culos (interacciones en Twitter a partir de la información) que se desarrollaron 
alrededor de este hashtag.

En este sentido, se ha empleado el software NodeXL para construir una base 
de datos sobre las interacciones en torno a dicho hashtag y calcular indicado-
res internos y externos de la red como el nivel de grado, la densidad de red y el 
grado de intermediación que permiten identificar aquellos nodos que poseen 
una posición estratégica dentro del flujo de la información alrededor de #Qué-
dateEnCasa.
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Para ello, el artículo se ha construido de la siguiente manera: primero se ex-
pone el marco teórico-analítico entre redes sociodigitales y flujo de información; 
en segundo lugar se plantea la metodología empleada en el arS que comprende 
periodo de análisis, definición de indicadores y proceso de construcción de la 
base de datos; después se presentan los resultados obtenidos para su análisis; le 
sigue una pequeña discusión sobre los hallazgos encontrados y la construcción 
simbólica a la par del hashtag; y finalmente, se da paso a las conclusiones deriva-
das del presente estudio.

mARco teóRIco

La relevancia e impacto de redes sociodigitales en la vida cotidiana deriva de su 
incorporación en las prácticas culturales, políticas, educativas, económicas y so-
ciales que el individuo realiza en sociedad. La estructura descentralizada, multi-
modal, oblicua y reticular que posee internet y las redes sociodigitales (Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, entre otras), sumado al discurso de la 
libertad y la construcción de una cultura de la conectividad (Van Dijck, 2016) que 
se les dota, hace que estos sitios se vuelvan espacios digitales fascinantes, funcio-
nales y amplificadores de los sentidos individuales y las percepciones colectivas.

Esto, no obstante, ha desencadenado una suerte de presión social de ser/
estar en el espacio digital debido a su bajo costo económico, su facilidad de uso y 
sobre todo la posibilidad de ampliar contactos, crear/compartir información, así 
como el incremento del marco de referencia de ser/estar en sociedad. Por tanto, 
“las redes digitales en particular y la Internet en general, se han convertido en 
el nuevo opio del pueblo ya que su fascinación es la fuerza que ata a los sujetos 
y los condiciona a ingresar en ese nuevo mundo” (García & Olmedo, 2019 , p. 90).

De hecho, con el paso del tiempo estas redes sociodigitales se han convertido 
en medios/contextos donde los individuos además de contribuir con la informa-
ción que allí circula, establecen procesos de socialización mediante el aprovecha-
miento de las lógicas operativas de cada una de esas plataformas; ser amigo de 
alguien, seguir/ser seguido, dar un ‘me gusta’, bloquear o eliminar personas se 
convierten en parte de las novedosas formas de socialización en dichos espacios, 
donde la posibilidad de ser/estar pasa a ser una necesidad forzada por la cons-
tante innovación tecnológica y la presión social de ‘encontrarse en la red’. Dada la 
fascinación social de estos espacios virtuales, la presentación y representación en 
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estas plataformas derivan en un gran número de personas que pueden ser contac-
tadas, informadas o atendidas de manera más rápida, eficaz y eficiente en tanto se 
trascienden las limitantes del espacio geográfico y se eliminan los intermediarios 
informativos (Han, 2016) que representan los medios de comunicación masiva 
tradicionales como la prensa, radio y televisión. 

Estos conglomerados mediáticos lejos de ostentar una postura renuente ante 
este espacio-no-físico (García & Olmedo, 2019) se han enfocado en realizar un 
proceso de convergencia en dicho espacio para no perder su carácter masivo e 
incluso incrementarlo. De allí que periódicos, estaciones de radio y de televisión 
han comenzado con procesos para estar presentes en este infinito campo digital.

Lo anterior adquiere relevancia dado el contexto generado por la restricción 
espaciotemporal de la COVID-19; no obstante, la limitación espacial no eliminó el 
distanciamiento social, sino que redujo los procesos de socialización en el espa-
cio público y los replicó en el mundo virtual. De esta manera internet y las redes 
sociodigitales se han convertido en sitios donde la gente no solo se informa, sino 
también interactúa y realiza parte de sus actividades cotidianas. Este proceso 
de adaptación fue previsto por el Estado mexicano antes de la pandemia, por lo 
que la construcción de canales dentro de estos espacios digitales se aceleró con 
la finalidad de aprovechar sus características y así incrementar el alcance de la 
información oficial en la población sobre el brote epidemiológico.

La acción anterior profundizó la necesidad de evidenciar la participación del 
Estado mexicano en internet, ya no solo como parte de su estrategia de e-gobier-
no (Criado & Gil-García, 2013), sino para poder informar e interactuar de manera 
‘directa’ con la población sobre la COVID-19 en estas plataformas sociodigitales. 
Cabe destacar que la presencia del Estado mexicano en internet no es derivada de 
la contingencia sanitaria, por el contrario, el inicio de la participación del gobier-
no mexicano (a nivel federal y estatal) en internet tiene un origen conflictivo que 
se remonta a 1994 , particularmente con el levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (ezln), dado que ese movimiento social altermundista tuvo 
un impacto nacional e internacional derivado de la diseminación de sus objetivos 
en el espacio digital por parte de un simpatizante estadounidense a dicho movi-
miento (Rodríguez, 2015; Rovira, 2017). 

Con este antecedente, el gobierno federal inició con el proceso para poseer 
una página web, el cual pudo concretarse hasta 1996 (Rovira, 2017), de allí, pau-
latinamente las instituciones y los gobiernos comenzaron con este proceso de 
digitalización de trámites, atención y presencia; con la llegada de las redes socio-
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digitales, los gobiernos y sus respectivas instituciones tuvieron que realizar un 
segundo proceso de convergencia enclavado en estas plataformas. El uso de las 
redes sociodigitales por parte del gobierno se funda en un proceso más interac-
tivo e informativo que operativo ya que se puede “pulsar de manera inmediata 
cuál es la opinión de la ciudadanía sobre el desempeño gubernamental, su uso 
no es sinónimo de modernidad per se, sino es un primer paso hacia la apertura” 
(Contreras, 2017 , p. 21).

Este proceso no significa que las estrategias offline de comunicación oficial 
hayan sido desplazadas, sino que han entrado en un proceso de convergencia: 
comunicados publicados y compartidos en redes sociodigitales, la colocación 
de videos en canales institucionales, así como la transmisión en streaming de 
conferencias/ruedas de prensa y reuniones, constituyen formas de disemina-
ción de información que aprovechan las lógicas operativas de cada plataforma 
para materializar un objetivo, en este caso institucional alrededor de la infor-
mación.

Particularmente, esta segunda ola de presentación y representación institu-
cional en México ha sido más rápida en tanto que para 2017 , 31 de los 32 gobiernos 
estatales poseían al menos cuentas oficiales en Facebook y Twitter (Contreras, 
2017), lo que muestra que estas plataformas no solo han seducido a grandes sec-
tores poblacionales, sino que han orillado a los gobiernos a replicar su presencia 
y participar en su lógica de funcionamiento con la finalidad de incrementar el 
impacto de su estrategia de comunicación. 

De hecho, la forma en que las redes sociodigitales se insertan dentro de la 
relación sociedad-Estado adquiere relevancia no solo por la capacidad de dise-
minación de información, sino su incorporación dentro de procesos paralelos 
derivados del sistema democrático y sus mecanismos. Por ende, “los medios de 
comunicación on line son una parte del gran mundo social, político y cultural, que 
se entrelaza con la vida cotidiana de los individuos y con el funcionamiento de 
grupos, organizaciones e instituciones” (DaHlGren, 2012 , p. 52). Así, la vincula-
ción ejercida en estos espacios abre la posibilidad de establecer nuevos procesos, 
información y participación pública que se insertan entre la vida pública y la 
política como es la rendición de cuentas, la inmediatez y alcance de las publicacio-
nes que allí realizan políticos, partidos, instituciones y gobiernos, las estrategias 
gubernamentales para poder mitigar el impacto generado por riesgos epidemio-
lógicos como la pandemia, así como desastres naturales y todo aquel suceso en 
que el Estado tenga la obligación de informar a la sociedad.
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El caso del hashtag #QuédateEnCasa es muestra de la apropiación institu-
cional de estas redes para poder llegar a una mayor cantidad de personas, por 
lo que su estudio debe visualizar el alcance y las estructuras que se forman alre-
dedor del flujo de información generado. En este caso, estudiar esta estrategia 
desde el Análisis de Redes Sociales (arS) implica pensar el impacto no solo en 
términos del número de personas que interactuaron con #QuédateEnCasa, sino 
identificar la relevancia de ciertos perfiles/cuentas que lo promovieron y que lo 
diseminaron con la finalidad de evaluar y, en su caso, redireccionar las estrate-
gias institucionales.

metodologíA

El Análisis de Redes Sociales (arS) es un método que ha sido utilizado en las 
ciencias sociales para analizar las estructuras que se generan en un grupo social 
determinado a partir de los vínculos que crean en sus procesos de socialización. 
De esta manera, este método “se centra en las relaciones entre los actores, y no 
en los actores individuales y sus atributos” (Hanneman, 2000 , p. 7), por lo que 
carácter analítico se forma a partir de la interacción entre individuos mediante 
lazos que han construido a lo largo de su devenir social.

El uso de este método en el ámbito social ha estado vinculado a la construcción 
de redes a partir de variables emocionales, construcciones sociales, percepciones 
subjetivas, líneas de parentesco, estructuras de poder y flujos de información; por 
ende, este cuerpo metodológico está constituido por los nodos (usuarios/acto-
res/perfiles) y los vínculos que crean entre sí (sean de amistad, de interacción, 
de comunicación, de parentesco, o poder, por ejemplo). Cuando se selecciona una 
variable dentro de un grupo, se genera entonces la red, es decir, el conjunto de 
lazos y estructuras que se desarrollan bajo una variable particular que delimita 
tanto la forma como la dinámica de dicha estructura reticular. De esta manera, 
los enlaces son el núcleo de las redes ya que ellos le dan forma y función de la 
red, por lo tanto “no son más que la representación de flujos, de intercambios, de 
interacciones y de los movimientos complejos que resultan de todos ellos” (Pisani 
& Piotet, 2007 , p. 57).

De manera particular, el arS ha estado presente desde la noción de web 1 .0 
como método de análisis del espacio virtual (Rogers, 2018); los nodos son los 
perfiles de los usuarios, mientras que los vínculos pueden ser la lista de amigos 
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que posee un perfil, la dicotomía de seguir/seguir seguido en una red o por las 
estructuras que se generan mediante la interacción de nodos con la información 
que fluye de manera permanente y a veces redundante.

Esta última forma es la que se ha empleado en este estudio en tanto el uso del 
hashtag #QuédateEnCasa dentro de comentarios, tuits, retuits y réplicas en Twi-
tter permite rastrear esas relaciones de interacción-comunicación, las cuales se 
definen como “aquellas relaciones sociales efímeras/perdurables que se desarro-
llan entre individuos mediante el flujo de información que en estas plataformas se 
lleva a cabo de manera oblicua, permanente y redundante” (Olmedo, 2020a, p. 75). 

Los estudios del Análisis de Redes Sociales aplicados en hashtag cada vez son 
más empleados; sea para el análisis de estrategias convergentes de movimien-
tos sociales (Olmedo, 2019), iniciativas sociales en contra de alguna reforma en 
materia de telecomunicación e internet (Torres, 2013) o para evaluar campañas 
digitales comerciales o políticas, la hibridación del arS con los hashtags adquiere 
un papel novedoso y necesario dado que cada hashtag es una construcción sim-
bólica y semántica específica que responde a un contexto o demanda particular, 
en consecuencia la red que se forma alrededor de ellos es estructuralmente dife-
rente y única. Son las relaciones de interacción-comunicación las que dan forma 
a la red y por las cuales algunos nodos se posicionan estratégicamente en dicha 
estructura reticular.

Para este análisis, se ha empleado el software NodeXL con la finalidad de ex-
traer los nodos y vínculos alrededor de dicho hashtag desde el 23 de marzo y 
hasta el 26 de abril de 2020; aunque el hashtag también ha estado presente en 
Facebook, las modificaciones realizadas en 2014 removieron la posibilidad de 
extraer este tipo de información mediante el uso de Application Programming 
Interface (API) (Rogers, 2018), por lo que el análisis se ha enfocado en Twitter 
en tanto esta opción es viable siempre y cuando no se violenten los términos y 
condiciones que provee esta plataforma. Para visualizar la red se ha utilizado el 
programa Gephi, el cual permite realizar visualizaciones más estéticas ytambién 
calcular los indicadores (Ricaurte & Ramos-Vidal, 2015).

Además de ello, la base de datos final se construyó a partir de la ubicación de 
dichos nodos, por lo que se delimitó la red a todas aquellas interacciones desa-
rrolladas en Twitter entre nodos con ubicación en el territorio mexicano, en tanto 
se encontró que este hashtag también ha sido utilizado en diferentes países de 
América Latina y España, lo que demuestra la relevancia del idioma como vincu-
lador más allá de las fronteras político-administrativas. De esta manera, la red 
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adquiere un carácter territorial, que incentiva el análisis de este tipo de estudios 
interdisciplinarios entre la comunicación y el territorio.

La estructura y dinámica interna de la red pueden ser analizadas a partir de 
indicadores que han sido construidos derivado de la teoría de grafos (Lozares, 
1996), una aportación emanada de las ciencias Matemáticas y Computacionales a 
este método. Los indicadores que serán utilizados en este trabajo se encuentran 
en la siguiente tabla.

tabla 1. InDICaDOres De reD

InDICaDOr DesCrIpCIón

Tipo de red Debido a la capacidad direccional de los vínculos la red puede ser dirigida. Si 
solo se quiere expresar la mera existencia de vínculos, entonces la red será 
no dirigida.

Densidad de red “Es la relación entre el número de líneas existentes dividido por el número 
de líneas posibles” (Paniagua, 2012, p. 37).

Nivel de grado En grado refiere la cantidad de vínculos que posee un nodo dentro de la red. 
Si los vínculos poseen direccionalidad, este indicador puede desagregarse 
en grado de salida y de entrada.

Grado de intermediación “La intermediación mide las veces que un nodo se interpone entre todo en 
su distancia geodésica” (Paniagua, 2012, p. 57).

Distancia geodésica Es el camino más corto para conectar dos nodos cualquieras en la red.

Fuente: elabOraCIón prOpIa.

Finalmente, resulta necesario anotar la profundidad de análisis del presente estu-
dio debido a que “hay dos formas de hablar de una red. La primera hace referencia 
a los nodos y a los enlaces que los relacionan, y la segunda insiste en los flujos que 
circulan” (Pisani & Piotet, 2007 , p. 58). 

De esta manera, el análisis aborda ambas formas en tanto no solo basta co-
nocer la estructura de la red, sino también el flujo de información que circula 
en dicha estructura reticular. Lo anterior permite contextualizar los indicadores 
alrededor del hashtag, así como identificar aquellos nodos que adquieren un pa-
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pel estratégico, esto es, que poseen una posición relevante dentro del flujo de 
información, sea porque ellos son los promotores del hashtag o porque posee una 
capacidad de diseminación de información mayor a la de otros nodos en la red.

Así pues, no basta con conocer la estructura de la red y sus indicadores, sino 
contextualizar los nodos y el flujo de información para entender cuál es la lógica 
de funcionamiento de dicha información en el grupo socialmente delimitado y 
geográficamente acotado.

ResultAdos y AnálIsIs

A partir de la información obtenida, se ha observado que durante el periodo de re-
colección de información se identificó un total de 16 982 nodos y 40 422 vínculos 
que interactuaron con el hashtag, de los cuales 7 998 nodos y 10 773 vínculos se 
encuentran en el territorio mexicano. Esto significa que la participación e interac-
ción de nodos con el hashtag #QuédateEnCasa en el México representa el 47 .1% 
de nodos y el 26 .65% de vínculos totales.

La red circunscrita al territorio mexicano es de tipo dirigida, es decir, que se 
conoce la direccionalidad de los enlaces creados entre los nodos; con este atributo 
es posible determinar el flujo de información en la red. El grado de cohesión en 
esta red se obtiene en términos porcentuales al calcular la densidad de red; en 
esta red dicha densidad es de 0 .01%, lo que significa que esta estructura no está 
cohesionada1.

La poca cohesión que existe en esta red encuentra razón en su función, esto es 
de diseminación de información, por lo que esta red no está hecha para consolidar 
vínculos permanentes entre los nodos dentro de Twitter, sino difundir la informa-
ción al mayor número de personas. Por ende, este tipo de redes “propagan ideas; 
ellas propagan conocimiento; ellas propagan influencia” (Barabási, 2011 , p. 12), 
por lo tanto, el objetivo de esta estrategia no es fortalecer los vínculos existentes 
entre la población y el gobierno federal, sino crear enlaces débiles (Granovetter, 
1973) entre otros usuarios que no necesariamente están vinculados a las institu-
ciones de manera constante, con la finalidad de hacer llegar a través de ese vínculo 

1 Si bien los nodos pueden estar vinculados mediante la lógica de seguir/ser seguido dentro de 
Twitter, en esta red no se refleja esa variable en tanto los vínculos se generan a partir de la publica-
ción, réplica o etiquetar a personas con este hashtag, por lo que puede ser que dos nodos sí posean 
un vínculo de “relación social”, pero no se muestra en el flujo de información.
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débil la información a un número de personas que pueden o no estar al tanto de 
esta campaña o la información institucional al respecto.

En la siguiente imagen se muestra la red de interacción-comunicación que se 
ha generado en el territorio mexicano. En esta imagen se ha establecido el crite-
rio de grado, por lo que aquellos nombres de cuentas que aparecen son las que 
poseen el mayor número de enlaces dentro de la red.

FIgura 1. reD #quéDateenCasa a partIr Del nIVel De graDO

Fuente: elabOraCIón prOpIa COn DatOs De NODeXL y GephI.

La visualización se realizó bajo el algoritmo Force Atlas 2, mientras que el uso de 
colores se debe a la presentación generada por el indicador de modularidad, por el 
que se identifican las redes dentro de la red, es decir, los subgrafos que se generan 
internamente. Cada grupo está estructurado bajo la publicación de un nodo par-
ticular; así, los nodos que interactuaron con las publicaciones de @alfredodelmazo 
no lo hicieron con las publicaciones de @cardiologia_mx o @gobcmdx, por ejemplo.
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Cada subgrafo (grupo de nodos vinculados entre sí y sin o con muy poca 
vinculación con otros nodos de la red) es ciertamente autónomo; dicha auto-
nomía descansa en que los usuarios no poseen vinculación alguna con los otros 
nodos, lo cual responde parcialmente a que las redes sociales conformadas por 
amigos, familia, compañeros de trabajo o páginas/individuos que sigue cada 
individuo no se vinculan con estas otras cuentas que también están generando 
información al respecto.

Por lo anterior, esta parcial limitación en cuanto a cuentas institucionales 
que dan información sobre estos temas es lo que posiciona estratégicamente a 
esos cinco nodos; la estructura de estos subgrafos es de tipo estrella, es decir, 
que existe un nodo fundamental del que emana la red/subgrafo, por lo que sin 
él, los nodos a su alrededor no podrían establecer una vinculación. 

De esta manera, si se eliminara el nodo @alfredomazo, @gobcdmx,@car-
diología_mx, @culturaedomex y @carlos_sierra, la red se visualizaría como un 
conjunto de puntos sin vinculación alguna y dispersos en la infinitud en la red. 
Entonces, la posición particular de estos nodos es que ellos son los que le dan 
forma a la red. En la siguiente tabla se muestran los cinco nodos con mayor nivel 
de grado dentro de la red.

tabla 2. nODOs COn mayOr nIVel  
De graDO en la reD #quéDateenCasa

nODO rOl
graDO De 
entraDa

graDO De 
salIDa

nIVel De 
graDO

nIVel De 
IntermeDIaCIón

Alfredodelmazo Político 3 121 1 3 122 0

Culturaedomex Institución pública 1 665 4 1 669 4 696

Gobcdmx Institución pública 181 3 184 557

Cardiología_mx Institución médica 170 0 170 0

Carlos_sierra Médico 169 1 170 0

Fuente: elabOraCIón prOpIa COn DatOs De GephI.
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Como se observa, de los cincos nodos más relevantes en términos del número 
de enlaces que posee destaca el gobernador del Estado de México, así como tres 
instituciones y un profesional médico. La lógica del funcionamiento entre los gra-
dos de entrada y salida resultan útiles para conocer la dinámica de interacción 
que se ha dado alrededor de un hashtag. Los tuits y comentarios que emanan del 
nodo son grados de entrada, mientras que los retuits y las etiquetas del nodo re-
presentan los grados de salida; así, mientras que el gobernador Alfredo del Mazo 
realizó un tuit junto al hashtag #QuédateEnCasa, él fue retuiteado o etiquetado en 
publicaciones junto a dicho hashtag 3 121 veces. Esta cantidad de interacciones no 
necesariamente tienen que ver con la publicación hecha, sino que pueden derivar 
de publicaciones donde etiquetan al nodo debido a su posición política, cultural 
o comunicación; en este caso al cargo político que ostenta y su relevancia en el 
espacio público del Estado de México.

Esta interacción y cantidad de vínculos poseen relevancia dado el rol que jue-
ga cada una de estas cuentas en el plano real concreto; tanto el político como las 
instituciones forman parte de la esfera pública, por lo que su función no solo se 
da por la pertinencia de su actuar, sino por el carácter informativo que adquieren 
durante la pandemia. El caso del médico (@carlos_sierra), él pertenece al Insti-
tuto Nacional de Cardiología, por lo que aunque su papel también es público, no 
tiene el mismo impacto que los otros nodos.

Ahora bien, este escenario tiene una razón que se explica mediante el con-
texto y el proceso de organización institucional sobre la pandemia, ya que, si 
bien el hashtag #QuédateEnCasa no se articuló en el ámbito federal desde un 
inicio, con las medidas empleadas a lo largo del territorio esta expresión creati-
va se volvió parte del plan de comunicación del gobierno presidido por Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). De hecho, el primer tuit publicado durante el 
periodo analizado está fincado en una institución del Estado de México, el cual 
se muestra en la figura 2.

La fecha se vincula con el lanzamiento de la campaña realizada en la Ciudad 
de México (Cruz, 2020), así como las medidas tomadas para reducir la aglomera-
ción social en espacios públicos y comerciales que se propusieron a nivel fede-
ral. Conforme la pandemia incrementó el número de contagios y defunciones, la 
necesidad de vincular las estrategias estatales con el gobierno federal derivó en 
la apropiación del hashtag dentro de las conferencias impartidas por el Dr. Hugo 
López-Gatell (Ramírez, 2020). 
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FIgura 2. tuIt COn hashtag #quéDateenCasa

Fuente: https://twitter.com/edomex/status/1242262789856677888

Dicha incorporación no solo se hizo en las conferencias sobre la COVID-19 , sino 
también en su utilización por parte de diversas instituciones, líderes de opinión 
e incluso en la propia cuenta de López-Gatell; además, se creó un sitio web del 
gobierno federal en donde se da información pública y oficial sobre el impacto de 
esta pandemia y las medidas tomadas para mitigar el impacto. En las siguientes 
figuras se puede observar tanto el uso del hashtag como su implementación en la 
página oficial mencionada.

Aunque en estos nodos posean una alta cantidad de vínculos, lo cierto es que 
solo dos instituciones muestran un grado de intermediación (@culturaedomex y 
@gobcdmx), lo que permite observar que los indicadores poseen una autonomía 
entre sí. De esta manera, ostentar un alto nivel de vínculos no necesariamente 
significa que dicho nodo sea un diseminador o promotor de la información en 
la red. De allí que el grado de intermediación ofrezca una mirada sobre el flujo 
de información en dicha red, ubicando aquellos nodos que poseen una posición 
estratégica en dicho flujo. 

https://twitter.com/edomex/status/1242262789856677888
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FIgura 3. págIna web sObre InFOrmaCIón De la COVID-19

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/

FIgura 4. usO Del hashtag #quéDateenCasa pOr autOrIDaDes Del gObIernO FeDeral

Fuente: https://twitter.com/hlgatell/status/1253500061230739456

https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/ 
https://twitter.com/hlgatell/status/1253500061230739456 
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Este indicador adquiere relevancia desde la perspectiva comunicativa ya que 
a partir de la direccionalidad de los nodos se pueden construir caminos para 
conectar a dos nodos cualesquiera en la red. Aquellos nodos que poseen un alto 
grado de intermediación tienen la capacidad de posicionarse estratégicamente 
en la red dado que una cantidad relevante del flujo de información necesita de 
ellos para llegar a un destino específico.

De esta manera, la siguiente figura muestra la red a partir del grado de inter-
mediación.

FIgura 5. reD De InteraCCIón-COmunICaCIón a partIr Del graDO De IntermeDIaCIón

Fuente: elabOraCIón prOpIa COn NODeXl y GephI.
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De esta perspectiva los usuarios cambian, mostrando que la red puede verse 
e interpretarse de diferentes maneras a partir del nivel de análisis que se desee, 
debido a que los indicadores son relativamente autónomos entre sí, cuando se 
estructura la red con base en un indicador, la red puede cambiar de forma y con-
siderar a otros nodos que poseen un atributo específico.

El grado de intermediación permite identificar aquellos nodos que en térmi-
nos relativos pueden diseminar la información a un público mayor. En la siguiente 
tabla se observan los indicadores de los cinco nodos con mayor grado de inter-
mediación.

tabla 3. nODOs COn mayOr graDO De IntermeDIaCIón

nODO rOl
graDO De 
entraDa

graDO De 
salIDa

nIVel De 
graDO

graDO De 
IntermeDIaCIón

Culturaedomex Institución 
pública

1 665 4 1 669 4 696

Claudiashein Política 116 7 123 1 352.83

Ssalud_mx Institución 
pública

159 3 162 1 196.66

gobiernomx Institución 
pública

133 2 135 986

webcamsdemexico Sitio web 49 16 65 779

Fuente:elabOraCIón prOpIa COn DatOs ObtenIDOs De GephI.

De esta manera se puede observar que solo el caso de la cuenta @culturaedomex 
se presenta entre los más relevantes de ambos indicadores, lo que muestra que su 
posición destaca en una alta centralidad en tanto esta característica implica que 
los nodos “deben ser los más activos en el sentido de que tengan el mayor número 
de lazos con los otros actores de la red o del grafo” (Wasserman & Faust, 2013 , p. 
200), por lo tanto, si los vínculos que posee son relevantes, también es necesario 
que dicho nodo interactúe con los demás para poder posicionarse como un nodo 
con prestigio informativo y diseminador.

En esta tabla se evidencia también la participación de instituciones públicas y 
actores políticos dentro de la esfera pública nacional, siendo el caso de la jefa de 
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Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ha establecido cri-
terios de interacción e información que la visualizan como un nodo que potencia 
los mensajes en las redes donde se encuentra. 

De acuerdo con este indicador, estos nodos participan dentro de los caminos 
geodésicos para conectar dos nodos cualesquiera dentro de la red; así, mientras 
esté en más caminos, su potencialidad de diseminación aumenta. Por ejemplo, 
la cuenta oficial de la Secretaría de la Cultura y el Deporte del Estado de México 
participa en 4 696 caminos geodésicos; su relevancia en el flujo de información 
deriva de sus vínculos que le permiten difundir la información a un número mayor 
de personas en comparación con otros nodos dentro de la red.

dIscusIón

A partir de los datos obtenidos en cada red se pueden destacar elementos rele-
vantes que le dan sentido tanto a la red como a la vinculación simbólica que se ha 
construido alrededor de #QuédateEnCasa.

La centralidad de un nodo cambia conforme los indicadores de la red. Sea 
por el término de vínculos o por su función de diseminador, la red expresa los 
procesos de interacción social mediante la información que allí se encuentra en 
permanente flujo.

A nivel simbólico, el hashtag #QuédateEnCasa se constituyó en una forma 
creativa, clara y específica sobre la mejor y más importante forma de disminuir 
el riesgo de contagio, esto es, mantenerse en los hogares y evitar salir a menos 
de ser indispensable; la construcción simbólica del hashtag fue reforzada con 
la imagen del corazón debajo de un techo que en conjunto delimitan la con-
notación del mensaje emanado de las distintas dependencias y funcionarios 
públicos.

Ese producto visual representa el lado emotivo y soft de la medida guber-
namental; no es un toque de queda, ni una represión emanada del Estado, sino 
una solicitud cuyo único beneficio es la salud de la propia población. El carácter 
imperativo de la oración: “Quédate en casa” se suaviza para convertirse en una 
oración desiderativa en la que más que una orden/obligación se desea/anhela 
que el receptor haga algo. Con esto, la vinculación del corazón dentro de una casa 
intenta fortalecer este cambio de sentido mediante la analogía entre la salud/
bienestar en el hogar, que sirve de refugio.
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FIgura 6. reCursO VIsual De #quéDateenCasa

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/

Esta relación simbólica ha sido efectiva para evitar reconocer negativamente esta 
medida, aunque ello no ha impedido que parte de la población salga por cuestio-
nes laborales o de salud, que se propaguen fake news sobre esta y otras medidas 
tomadas en México, o por el sesgo mediático y político que ha recibido esta estra-
tegia con la finalidad de diezmar los esfuerzos de la actual administración para 
enfrentar este contexto adverso.

Las notificas falsas adquieren relevancia en la red no solo por el fin desin-
formativo que presentan, sino por el anonimato que adquieren en la infinitud 
de su reproducción en la red. De esa manera “es ese gran espacio virtual el que 
también permite el desvanecimiento de responsabilidades informativas, ya que la 
premura de publicar información reduce la capacidad y relevancia de verificar las 
fuentes que sustenten el hecho social mercantilizado en información” (Olmedo, 
2020b, p. 163). 

Las notificas falsas o fake news potencian su alcance mediante el conectar 
con aquello que los usuarios piensan sobre un tema, pero que no encuentran 
fuentes para sustentarlo; de allí que las noticias falsas son compartidas por 
aquellos usuarios que ven allí reflejado parte de su pensamiento sobre el hecho 
social, independientemente que dicha opinión esté sustentada por investigacio-
nes, datos científicos o análisis críticos sobre el tema en cuestión, en este caso 
la COVID-19 .

Finalmente, a partir de este análisis se ha podido observar que el hashtag 
#QuédateEnCasa ha sido promovido en su mayoría por instituciones públicas y 

https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/ 
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actores políticos que poseen una relevancia en la esfera pública, sea por el cargo 
que ostentan en los estados o por su responsabilidad en el ámbito público para 
informar a sus respectivas poblaciones. Esta característica ha sido relevante en 
tanto que son las instancias del Estado quienes promueven la información oficial 
sobre el avance de la pandemia y las medidas a tomar por la ciudadanía.

conclusIones

A lo largo del presente trabajo se ha dado paso al estudio de una estrategia co-
municativa que se ha empleado por parte del gobierno mexicano para informar e 
invitar a la población mexicana a permanecer en sus hogares durante las diferen-
tes etapas de la pandemia de la COVID-19 .

La construcción del hashtag #QuédateEnCasa representa un esfuerzo creativo 
e informativo que sintetiza la necesidad del confinamiento social para reducir el 
impacto de la pandemia; al ser una estrategia del Estado mexicano materializado 
en sus diferentes niveles político-administrativos (federal, estatal y municipal), 
la red evidenció que su promoción y difusión ha sido prácticamente por los dife-
rentes actores políticos e institución públicas que están generando la información 
oficial sobre los impactos y las medidas tomadas en cada entidad estatal para 
reducir los daños de la COVID-19 . 

Si bien las restricciones emanadas de la pandemia han reducido los procesos 
de socialización en el espacio público, el espacio virtual se ha convertido en un 
lugar donde los individuos ya no solo interactúan, sino también se informan, por 
lo que la estrategia convergente empleada por el gobierno federal para informar 
a la población mediante las redes sociodigitales se ha convertido en una forma 
de llevar la información oficial de manera directa, con la finalidad de satisfacer 
la necesidad informacional sobre las medidas tomadas y hacer contrapeso a las 
fake news que se dispersan de una manera transmedia.

Por otro lado, el uso de este hashtag como variable para la construcción, vi-
sualización y análisis de redes adquiere importancia en tanto muestra la estruc-
tura que se forma a partir del flujo de información; este método permite que se 
visualice en términos de interacción-comunicación el impacto de esta estrategia; 
su uso, por tanto, permite observar las redes que se forman en la red a partir de 
enlaces que tienen que ver con las dinámicas sociales que se llevan a cabo en 
dicho espacio.
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El método por sí mismo implica ventajas y desventajas propias del contexto 
digital en el que se emplea. Entre las ventajas del uso de este método es visualizar 
los procesos de difusión de la campaña en términos cuantitativos, así como para 
identificar aquellos aliados que pueden coadyuvar a incrementar el alcance de 
dicha estrategia comunicativa. En este sentido, su uso permite materializar pro-
cesos de comunicación que llevan a cabo entre las cuentas/perfiles que se (re)
conocen mediante la interacción con la información.

En términos de desventajas es importante mencionar que en la red pueden 
estar presentes cuentas falsas o bots que participen de manera positiva/negativa 
para la estrategia; además de ello, el propio análisis debe considerar que aquellas 
personas que interactúan mediante Twitter deben poseer un dispositivo electró-
nico y acceso a internet para poder conocer y ser parte de este tipo de interaccio-
nes, lo cual reduce el trabajo de análisis a espacios mayoritariamente urbanos y 
en transición, dificultando la participación de población en zonas rurales que no 
cuentan con los elementos necesarios para ser/estar en la red.

Finalmente, este análisis deja claro que con la inserción de las redes sociodi-
gitales en la vida cotidiana, las posibilidades de su análisis se amplían conforme 
el propio objeto de estudio se complejiza. Las relaciones sociales se replican en 
el mundo virtual para fortalecerse o incrementarse hasta el límite que se fije el 
propio individuo.
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Resumen 

El propósito de este artículo es comparar el nivel de comunicación lineal, diná-
mica y productiva antes y durante la COVID-19 en noticias de México y España 
con las palabras restaurante y comunicación en la plataforma Google, de enero 
a mayo 2020 , para analizar la prioridad estratégica a la que se enfocan sus es-
fuerzos comunicativos. El análisis versa sobre la categorización de las noticias 
como comunicación de tipo lineal, dinámica o productiva a partir de la Teoría de 
la Comunicación Productiva de Abraham Nosnik (2001 , 2012). Los resultados 
muestran una mayor proporción de comunicación lineal antes de la COVID-19 
y un incremento en la comunicación productiva durante la COVID-19 tanto en 
México como en España. Antes de la COVID-19 los temas de comunicación eran 
distintos en ambos países mientras que durante la COVID-19 se muestra una 
mayor coincidencia en los temas de comunicación.

Palabras clave: comunicación productiva, hospitalidad, empresas de servi-
cios, COVID-19, confianza.
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AbstRAct

The purpose of this article is to compare the level of linear, dynamic and producti-
ve communication before and during COVID-19 in news in Mexico and Spain with 
the words restaurant and communication on the Google platform from January to 
May 2020 to analyze the strategic priority to which their communication efforts 
are focused. The analysis deals with the categorization of news as linear, dyna-
mic or productive communication based on Productive Communication Theory 
by Abraham Nosnik (2001, 2012). The results show a higher proportion of linear 
communication before COVID-19 and an increase in productive communication 
during COVID-19 in both Mexico and Spain. Before COVID-19, communication is-
sues were different in both countries, while after COVID-19, there was greater 
agreement on communication issues.

Keywords: productive communication, hospitality, service companies,  
COVID-19, trust.

IntRoduccIón

Ante la pandemia de la COVID-19 uno de los sectores más afectados es la indus-
tria restaurantera y su cadena de valor (Cepal, 2020) que incluye los provee-

dores que con sus bienes y servicios participan en el ofrecimiento de un servicio. 
El impacto de la COVID-19 va más allá de un cierre temporal de los restaurantes. 
Por un lado, la necesidad de un distanciamiento social al interior de los restau-
rantes obliga a los dueños de los restaurantes a modificar su modelo de negocio 
de modo que pueda ser rentable atendiendo a un número reducido de personas. 
Por otro lado, la nueva normalidad exige el aseguramiento de las condiciones de 
sanidad e higiene al interior del restaurante. Ambas situaciones demandan una 
comunicación que transmita información (comunicación lineal), la distribuya 
(comunicación dinámica) y haga uso de ella para crear un ambiente propicio que 
lleve al sistema al logro de sus propósitos (comunicación productiva). 

Al realizar la búsqueda de los conceptos comunicación, restaurantes y COVID-19 
en Google Scholar se presentan 526 resultados, los artículos versan sobre el tema 
de cierre de restaurantes, pérdidas y afectación del sector por lo que partiendo 
de que la situación de la COVID-19 es una situación actual se optó por revisar las 
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noticias de la plataforma Google con la finalidad de tener un panorama de lo que 
está surgiendo en torno al tema de comunicación y restaurantes.

mARco teóRIco y contextuAl

El fenómeno COVID-19 desde el ámbito de los restaurantes como empresas de 
servicio tiene varios enfoques de estudio. El primero está relacionado con que 
las empresas de servicio son un foco de contagio por la presencia de personas. El 
segundo tiene que ver con el tema financiero donde en el corto plazo al existir un 
menor consumo, las empresas han buscado formas de reducir gastos recurriendo 
al despido de personal que a su vez contribuye a contraer aún más la economía 
(Deloitte, 2020). El tercero, atendiendo a las medidas de sana distancia plantean 
una reingeniería del modelo de negocio de la industria restaurantera que requie-
re no baSarse más en temas de economías de escala, de alta ocupación o rapidez 
de rotación de las mesas además de considerar la inclusión de estrategias omni-
canal, varios canales de venta, para hacer llegar sus productos a los clientes que 
plantea el agregar intermediarios y nuevos socios comerciales con su respectiva 
retribución, lo que afecta aún más el margen de utilidad del restaurante.

Los restaurantes son empresas de servicios que tienen como característica un 
alto contacto entre personal y consumidor. Remitiéndose al proceso de atención 
al cliente en un restaurante existen múltiples contactos interpersonales desde 
el momento en que llega al restaurante por parte del valet parking, personal de 
seguridad o hostess; durante toda su estancia es asistido por uno o varios mese-
ros; ocasionalmente también puede ser abordado por el gerente; además de los 
posibles encuentros con otros clientes. 

Las formas de contagio de la COVID-19 suceden cuando se tiene contacto con 
una persona enferma o bien cuando las gotículas respiratorias del enfermo se 
quedan en superficies u objetos (OMS , 2020). Las empresas de servicio se carac-
terizan por la convivencia de personas tanto del personal que atiende como de 
los mismos clientes entre sí. Considerando que la COVID-19 se hospeda en las 
personas y que su contagio tiene relación con el contacto con otras personas, es 
entendible que las empresas de servicios sean los sectores más afectados por 
las medidas de distanciamiento social y cuarentena (Cepal, 2020). En específico 
se señala a los restaurantes como uno de los sectores más afectados a raíz de ls 
COVID-19 (Coneval, 2020).
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El impacto de la COVID-19 en España se pronostica en una disminución del 
PIb de 7 .7% mientras que en México se estima una disminución del 6 .5% del PIb 
en el año 2020 . En España se maneja en la terminología de derecho laboral, en 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y por el Instituto Nacional 
de Estadística el término hostelería para aglutinar el alojamiento u hospitalidad 
y la restauración. La organización que representa a los restaurantes, cafeterías 
y pubs es la Confederación Empresarial de Hostelería de España. El sector de los 
restaurantes emplea a 1 .3 millones de personas y aportan el 4 .7 del PIb nacional 
(CEHE, 2019). En contraste en México los restaurantes generan 1 .7 millones de 
empleos directos (Secretaría de Turismo, 2018) y aportan el 2% del PIb nacional 
(America-Retail, 2019). El gasto medio del consumidor en restaurantes en Espa-
ña es de 4 .88 euros por visita estimando como número de visitas promedio 159 
al año (KPMG, 2018). En México, en los hogares se destina alrededor de 35% del 
gasto cotidiano en alimentos y bebidas. Del porcentaje anterior donde el 23% se 
destina al consumo de alimentos fuera del hogar (INEGI, 2019).

España se autodescribe como una potencia gastronómica reconociendo su 
biodiversidad; la existencia de 206 restaurantes que ostentan estrella Michelín, 
el máximo reconocimiento gastronómico del mundo; 7 restaurantes ubicados en 
la lista The World´s 50 Best Restaurants 2018; país cuna de movimientos gastro-
nómicos como la Nueva Cocina Vasca que aglutina a destacados chefs a nivel in-
ternacional y como referente del turismo gastronómico (KPMG, 2019). México, 
por su parte, cuenta con la denominación de la gastronomía mexicana como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco, 2010) y cuenta con una 
biodiversidad ancestral (Iturriaga, 2018). En México como tal no existe un res-
taurante que tenga el reconocimiento estrella Michelin, no obstante, existen tres 
chefs mexicanos con restaurantes en Madrid, Barcelona y Chicago que sí ostentan 
estrella Michelín (Gourmet de México, 2020). Respecto al listado The World´s 50 
Best Restaurants 2018 dos restaurantes en México figuran en esta prestigiada lista 
(The Worlds 50 best, 2020).

Los restaurantes en España muestran una disminución del tránsito de per-
sonas del 24% en los meses de mayo y junio de 2020 mientras que en México es 
de 56% (Google Mobility, 2020). En España la facturación anual del sector de la 
hostelería podría disminuir hasta un 40% y el empleo podría verse impactado 
hasta en una disminución de 25% (EY, 2020), expertos hablan de la desaparición 
de 20% de los restaurantes existentes antes de la COVID-19 (Marín, 2020). En 
México cifras de la Canirac revelan que a partir de la COVID-19 el 80% de los res-
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taurantes están cerrados; 15% han adaptado su servicio a domicilio y para llevar; 
la caída de la demanda ha sido de un 85%; 30 000 restaurantes han cerrado en 
forma definitiva y existe el riesgo de pérdida de empleo para 300 000 familias 
(Fernández, 2020). 

El sector restaurantero está muy fragmentado y constituido por pequeños 
negocios, opera con márgenes de utilidad muy bajos (6%), tiene niveles de capi-
talización bajos y poca liquidez que les permite sobrellevar los gastos operativos 
solo en periodos cortos de tiempo (50% de los negocios apenas aguantan un mes) 
(EY, 2020). Por todo lo anterior, Deloitte (2020) pronostica que el sector restau-
rantero será el último sector que restablezca su operatividad y consumo regular 
en marzo de 2021 .

Además, la menor demanda de servicios en los restaurantes repercute en toda 
la cadena de proveeduría tanto de productos como de servicios. Por mencionar, 
algunos de los sectores más dañados son los empleados de los restaurantes per-
tenecientes a la población con menos ingresos económicos (Deloitte, 2020) que 
viven al día, los meseros por ejemplo su mayor ingreso está representado por las 
propinas que reciben; la industria cafetalera, la industria vinícola, industria pa-
nadera, industria cárnica, industria pesquera, industria de los lácteos e industria 
agroalimentaria por mencionar algunas. Sumado a lo anterior están los gastos 
fijos a los que incurre un restaurante como renta, luz, agua e internet adicional a 
las pérdidas derivadas de la materia prima que tenían en habían adquirido para 
su posterior uso (Makro, 2020).

Según Deloitte (2020) las estrategias de comunicación de los restaurantes va-
rían en función del tipo de restaurante. Los restaurantes pymes no están llevando 
acciones de comunicación, los restaurantes de cadena cuentan con una estrategia 
planificada institucionalmente, mientras que los restaurantes insignia realizan 
acciones de responsabilidad social en apoyo al personal médico y comunidades 
en condiciones de pobreza alimentaria, mientras que los restaurantes insignia se 
centran en acciones de comunicación y mercadotecnia durante la contingencia 
hacia sus audiencias y algunos realizan acciones de responsabilidad social.

El escenario antes descrito plantea que los restaurantes tienen una falta de 
liquidez, han perdido a su factor humano y se enfrentan a la necesidad de ganar 
la confianza del cliente para que acuda nuevamente a los restaurantes. En cues-
tión de liquidez, los restaurantes se han enfocado en las ventas de sus alimentos 
a través plataformas digitales. En el mediano plazo, el sector restaurantero tiene 
el reto de reinventarse en lugar de volver a sus modelos de ocupación de espacio 
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como fuente de rentabilidad como en el pasado. Comunicacionalmente hablando, 
los restaurantes requieren ser congruentes en que su operación comunique que ir 
a un restaurante es seguro sanitariamente (Deloitte, 2020). En términos comuni-
cativos, lo anterior ha significado un cambio en las prioridades de comunicación 
que los restaurantes tienen, como se verá en la sección de resultados donde se 
presentan las estrategias de comunicación utilizadas por los restaurantes en los 
primeros cinco meses del año 2020 .

Dado que el ámbito de las noticias de comunicación y restaurantes que se 
analizan son predominantemente latinoamericanos, se ha seleccionado la Teoría 
de la Comunicación Productiva de Abraham Nosnik, investigador mexicano. A 
continuación, se presentan los tres niveles de comunicación propuestos por este 
autor que serán el referente por considerar para ubicar las noticias analizadas.

La Teoría de la Comunicación Productiva parte del concepto de retroalimen-
tación como detonador de procesos creativos y de innovación de la organización, 
así como de la necesidad de las organizaciones de estar en el paradigma equilibrio 
cambio en un contexto caracterizado por el advenimiento de tecnologías flexibles 
y convergentes. Desde el concepto de Nosnik (2001 , 2012) y bajo un fundamento 
interaccional sistémico (Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 1991) donde el todo es 
mayor que las partes, es necesario partir del establecimiento de propósitos del 
sistema como elementos guía de la organización. Una vez enmarcado lo anterior 
se está en posibilidad de abordar las tres miradas que Nosnik establece de los 
esfuerzos comunicativos de una organización.

Bajo el paradigma mecanicista de Claude E. Shanon y Warren Weaver (1948) 
la comunicación lineal (Nosnik, 2001 , 2012) establece como propósito fundamen-
tal de la organización en el ámbito comunicativo la función de informar. Esta 
perspectiva es propia de organizaciones centradas en ellas mismas situando al 
resto de los actores implicados en la comunicación en meros receptores de infor-
mación. Las limitantes de este tipo de comunicación radican en que su enfoque 
contempla solo el aspecto lingüístico centrándose únicamente en la comprensión 
de un mensaje dado. La comunicación lineal es por tanto unidireccional y deja de 
lado la riqueza de la interacción remitiendo al otro a ser una audiencia pasiva. 
El sustento teórico de la comunicación lineal está en la sintaxis centrada en los 
flujos de información en la Teoría de la información de Shanon y Weaver (1948) 
(Nosnik, 2012). 

El centro de la comunicación lineal es la calidad de la información aludiendo 
al principio de ser íntegro, ser veraz, es decir a la responsabilidad del emisor, así 
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como en la objetividad de la información. El principio de integridad alude a la ve-
racidad en la producción y difusión de la información, es decir a la responsabilidad 
del emisor, así como en la objetividad de la información. El principio descrito se 
exceptúa en los casos de confidencialidad donde se entiende un interés legítimo 
a faltar a la verdad atendiendo al genuino bienestar de un tercero (Nosnik, 2001).

Con un sustento semántico, el nivel dinámico alude a los modelos complejos 
caracterizados por la presencia del factor humano. Este segundo nivel de comuni-
cación tiene su foco en los receptores, entes complejos, dada las influencias a las 
que están expuestos, que interpretan los mensajes. Se trata de una comunicación 
bidireccional orientada al entendimiento y acuerdo entre las partes basadas en 
la retroalimentación. Remite a un proceso de comunicación empática. Este nivel 
remite al principio de ser integral, es decir, cumplir con todos los públicos (Nos-
nik, 2012). 

El principio de ser integral se enfoca a la reputación, credibilidad, coherencia, 
confianza, cumplimiento con un enfoque hacia la responsabilidad social organi-
zacional (RSO). Bajo este principio se propone a la comunicación dinámica, par-
tiendo de que naturalmente se desea tener una imagen positiva que está confor-
mada tanto de información objetiva como de percepciones, es menester atender 
las necesidades de los públicos a los que se dirige la comunicación de modo que 
se contribuya con la comunicación generada a la consecución de sus objetivos 
(Nosnik, 2001). 

Bajo el paradigma pragmático, el nivel productivo se centra en el sistema don-
de se intercambia la información enfatizando el uso inteligente de los mensajes 
para cumplir el propósito del sistema. Se concibe como detonador del proceso 
productivo al receptor como referente de necesidades y expectativas de infor-
mación. Este tercer nivel de comunicación, según Nosnik (2001 , 2012), es el más 
avanzado dado que se enfoca en el cumplimiento y reinvención del sistema, es 
decir, a la comunicación integrada que considera todas las partes del sistema 
para la consecución del propósito general de la organización y la satisfacción in-
terpersonal de los componentes o grupos que integran el sistema. La capacidad 
de la comunicación productiva versa sobre alinear los elementos de la organiza-
ción hacia el cumplimiento de los propósitos de la organización como sistema, 
así como la congruencia. Para la comunicación productiva la credibilidad de los 
mensajes, actitudes y comportamientos se mide en función de la congruencia con 
los fines, medios, reglas y recursos del sistema lo que incluso lleva a cuestionar la 
autoridad de un individuo, un grupo o una organización (2012).
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En la comunicación integrada a la productividad, la comunicación es conce-
bida como soporte, como plataforma para lograr la efectividad y la competencia 
del sistema fomentando la reinvención y permanencia de la organización inserta 
en un ambiente competitivo y cambiante. Desde esta concepción, al interior de 
la organización la comunicación es facilitadora de la calidad, del servicio, de la 
eficiencia, de los propósitos claros; al exterior de procesos, provee de enfoque a 
largo plazo para el establecimiento de propósitos, aporta eficiencia de recursos 
en la organización coadyuvando a tener un enfoque sustentable en la comunidad 
donde se sitúa la organización. Así el procesamiento de la información y la res-
puesta por parte del receptor completa el círculo de la comunicación destacando 
que los participantes en la comunicación son parte de un sistema donde el con-
junto es más que las partes aisladas (Nosnik, 2001).

Enumerando las preguntas de Lasswell (1948) se tiene que la pregunta quién, 
enfocada en el emisor, así como la pregunta a quién, remiten a un enfoque lineal; 
la pregunta qué efecto se asocia a una gestión dinámica dado que considera el 
tema de la retroalimentación. Finalmente, la comunicación productiva asume tres 
responsabilidades con respecto a la información: considerar las necesidades y ex-
pectativas de los receptores (lineal), distribuir la información a quién la requiera 
(dinámica), buscar el bien común (productiva).

Internet se ha convertido mediante las redes sociales en uno de los princi-
pales informadores (Sánchez de la Nieta & Fuente, 2020) en este ámbito se hace 
necesaria la gestión de la comunicación digital integral para las organizaciones, 
Rebeca Arévalo y María Antonieta Rebeil (2016) proponen un modelo para que 
la organización haga uso efectivo de los medios con los siguientes elementos: 
presencia, impacto, proximidad, colaboración, ética, RSO como puede apreciarse 
los dos primeros elementos son de tipo lineal, mientras que los restantes se rela-
cionan con la comunicación dinámica antes enunciada.

metodologíA

Se realizó un análisis de las noticias en español relacionadas con el ámbito de 
la comunicación y los restaurantes en la plataforma de Google antes y durante 
la COVID-19 . Las noticias revisadas son del periodo enero-mayo de 2020 . El re-
cuento de las noticias fue de 156: España (76) y México (78). Se identifica como 
fecha de referencia para este análisis antes y durante la COVID-19 , la fecha en la 
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que los restaurantes en México comienzan con protocolos para hacer frente a la 
situación generada por la COVID-19 que fue el 12 de marzo del 2020 . En España 
no se reportan noticias en la plataforma de Google que manifiesten el inicio de 
protocolos en restaurantes antes del 12 de marzo de 2020 .

ResultAdos

La mezcla de tipo de comunicación presente en las noticias relacionadas con 
restaurantes en España es: 41% de noticias bajo la categoría comunicación li-
neal; 33% de noticias con comunicación de tipo dinámica y 26% de noticias 
de comunicación tipo productiva. En México se tienen 64% de noticias bajo la 
comunicación lineal, 15% de noticias bajo la comunicación y dinámica y 21% de 
noticias de comunicación de tipo productiva (Ver Figura 1).

FIgura 1. tIpO De COmunICaCIón utIlIzaDa en las nOtICIas  
analIzaDas en españa y méxICO (enerO a mayO De 2020)
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     Fuente: elabOraCIón prOpIa.

Haciendo un comparativo de las noticias antes y durante la COVID-19 se ad-
vierte un incremento en cuanto a la generación de noticias de tipo productivo 



COmunICaCIón lIneal, DInámICa y prODuCtIVa en restaurantes  235

a partir de la COVID-19 . Antes de al COVID-19 en el continente europeo el 55% de 
noticas eran enfocadas a la comunicación lineal, 33% a la comunicación dinámica 
y 13% a la comunicación productiva. Durante la COVID-19 el 37% de noticas eran 
enfocadas a la comunicación lineal, 34% a la comunicación dinámica y 29% a la 
comunicación productiva (Ver Figura 2). 

FIgura 2. tIpO De COmunICaCIón presente en las nOtICIas  
analIzaDas en españa antes y Durante la COVID-19
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Fuente: elabOraCIón prOpIa.

Por su parte, en México antes de la COVID-19 , el 83% de noticas eran enfocadas 
a la comunicación lineal, 17% a la comunicación dinámica no se encontraron no-
ticias con comunicación productiva. Durante la COVID-19 el 58% de noticas eran 
enfocadas a la comunicación lineal, 15% a la comunicación dinámica y 27% a la 
comunicación productiva (Ver Figura 3). 
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FIgura 3. tIpO De COmunICaCIón presente en las nOtICIas  
analIzaDas en méxICO antes y Durante la COVID-19
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Fuente: elabOraCIón prOpIa.

Antes de la COVID-19 en España más de una cuarta parte de las noticias analizadas 
abordan el tema de la digitalización de los restaurantes (27%); iniciativas de Res-
ponsabilidad Social (13%); las redes sociales como herramienta de comunicación 
de los restaurantes (13%); reconocimientos en el ámbito gastronómico (13%); 
cierre de restaurantes (13%); noticias aisladas en cuanto a temas de pérdidas eco-
nómicas de un restaurante, comunicación especializada en el sector ofrecida por 
una universidad. Por su parte, en México los temas más tratados en las noticias 
analizadas fueron noticias particulares a restaurantes específicos (28%), es decir, 
la temática estaba regida por lo que surgiera de novedoso; el tema de la inseguri-
dad era el tema recurrente (11%); los reconocimientos a restaurantes o talentos 
gastronómicos (11%); el cumplimiento a normativas por parte de los restaurantes 
(11%); los avances en temas de digitalización en torno al sector restaurantero 
(11%); noticias con solo una mención incluyen el 14 de febrero como temporalidad 
de venta, una propuesta de servicio inclusivo, una iniciativa de Responsabilidad 
Social por parte de un restaurante, el avance de una plataforma de servicios de 
entrega y la efectividad de la comunicación generacional en los restaurantes (Ver 
Figura 4).
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FIgura 4. temas abOrDaDOs en las nOtICIas De españa y méxICO antes De la COVID-19
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En España antes de la COVID-19 la comunicación lineal de los restaurantes esta-
ba centrada básicamente en dos temas. Uno, el tema de la digitalización de los 
restaurantes con el lanzamiento de aplicaciones para uso dentro del restaurante, 
asistentes virtuales y el empleo de herramientas digitales para llegar a nuevos 
mercados. De manera más aislada las noticias restantes informan respecto a ta-
lentos gastronómicos de centros culinarios reconocidos; lanzamiento de algún 
producto alimenticio o de algún destino gastronómico; dan a conocer la propues-
ta de posicionamiento de marca de una franquicia de restaurantes orientada a ser 
empática con los clientes y con la responsabilidad; informan sobre el cierre de un 
restaurante a inicios de año; así como las problemáticas de un restaurante que a 
pesar de sus acciones de responsabilidad social organizacional se ha visto obli-
gado a cerrar. La comunicación dinámica en España aborda el impulso a la comu-
nicación especializada en restauración y bodegas vinícolas; el pronunciamiento 
de franquiciatarios que demandan mayores apoyos de la marca franquicia y los 
beneficios del uso de las redes sociales por parte de los restaurantes en términos 
de tener una comunicación más personal con los clientes. Finalmente, la comu-
nicación productiva se orienta a destacar la aplicación desarrollada por empren-
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dedores españoles que permiten al usuario hacer sus pedidos incluso antes de 
llegar al restaurante y de pagar a través de la plataforma así de otra plataforma 
de gestión de pedidos de los clientes vinculando al área de salón comedor, cocina, 
gerente e incluso a los clientes.

En México, antes de la COVID-19 las noticias en el ámbito de los temas comu-
nicación y restaurantes se centraban en el tema de seguridad que originaba el 
cierre de restaurantes, así como en informar acerca de incidentes violentos en 
restaurantes. Otro tema que abordan las noticias era la digitalización destacando 
el uso de las plataformas de delivery en Ciudad de México y Guadalajara. En otra 
categoría de noticias están las que impulsan el turismo gastronómico, la difu-
sión de la gastronomía mediante publicaciones, el nombramiento de restaurantes 
dentro de una guía de nombramientos gastronómicos. En torno a la comunicación 
dinámica solo se identifican tres noticias bajo este rubro de comunicación. La 
primera surge como una respuesta empática de los restaurantes ante la situación 
de inseguridad que lanzan una iniciativa de los restaurantes en Los Mochis en 
ofrecer el restaurante como espacio seguro para las mujeres en caso de peligro. 
La segunda se aboca a despertar la conciencia del ámbito restaurantero respecto 
a la necesidad de una comunicación distinta para las personas con discapacidad 
visual, para ofrecerles un servicio inclusivo, por lo que se ofrecen talleres para 
sensibilizar a los restaurantes. La tercera noticia destaca la necesidad de enten-
der las diferencias generacionales que al interior de los restaurantes se dan de 
modo para favorecer el uso de las nuevas tecnologías de información y comuni-
cación para comunicarse con los empleados. 

Durante la COVID-19 en España se identifican 61 noticias que tienen como 
temas preponderantes el tema de los cambios que los restaurantes requieren 
realizar en cuanto a su modelo de operación y de negocio para abrir de nuevo sus 
puertas (16%); las iniciativas que gobierno, medios, sociedad, socios de valor y 
otros organismos han propiciado para apoyar a los restaurantes ante la situación 
por la que los restaurantes atraviesan (15%); los protocolos que los restauran-
tes requieren cumplir de acuerdo con la normativa definida por las autoridades 
(13%); la modalidad de entrega a domicilio y uso de plataformas a las que los 
restaurantes se han sumado para continuar operando (13%); el uso de redes so-
ciales como medio para continuar en comunicación con los comensales (10%); 
las pérdidas económicas de los restaurantes derivadas de la COVID-19 (7%); la 
reapertura de los restaurantes (7%); las posibles acciones que los restaurantes 
que podrían llevar a cabo en esta etapa de cuarentena al interior de la organiza-
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ción (7%); la normativa que las autoridades han generado a partir de la situación 
de la COVID-19 relacionada con el ámbito de los restaurantes (5%); esfuerzos en 
temas de digitalización por parte de los restaurantes (3%).

En México de las 60 noticias identificadas durante la COVID-19 casi una cuarta 
parte de ellas (23%) se concentran en los protocolos que los restaurantes re-
quieren cumplir derivada de la normativa establecida. Cabe destacar que a lo 
largo del país se carece de uniformidad en cuanto a las medidas establecidas, así 
mientras en algunos estados los restaurantes aún continúan abiertos en otros 
estados están cerrados. Aproximadamente una quinta parte de las noticias (18%) 
dan cuenta de las iniciativas que se han puesto en marcha para apoyar al rubro de 
los restaurantes. Dentro de estas iniciativas destacan el tema del delivery como 
opción para mantenerse en operación, ocupa el 13% de la temática de las noticias; 
13% están enfocadas al cierre de restaurantes, ya sea parcial o definitivamente; 
7% se enfoca a los cambios operativos y de modelo negocio que los restaurantes 
requieren llevar a cabo para permanecer y continuar siendo rentables; 7% aborda 
el tema de las pérdidas económicas de los restaurantes a partir de la COVID-19; 
7% se refiere a la celebración del 10 de mayo, Día de las madres, temporalidad que 
en tiempos normales es una importante fecha de venta en los restaurantes y la 
manera en que ante la cuarentena los restaurantes han pensado creativamente en 
ofrecer alternativas de consumo a los comensales; 5% comenta las violaciones a la 
normativa establecida en que los restaurantes han incurrido en esta cuarentena; 
3% destaca las acciones de seguridad que ante el cierre de los restaurantes se 
requieren considerar para evitar atracos en los restaurantes; finalmente, noticias 
individuales abordan una campaña de un restaurante y otra noticia, las acciones 
que un restaurante lleva a cabo en estos tiempos de no actividad al público por 
parte de los restaurantes (Ver Figura 5). 

Respecto a la categorización de las noticias en cuanto a comunicación lineal, 
dinámica y productiva básicamente, tanto en México como en España, la comuni-
cación lineal se utiliza para informar de los cierres de restaurantes, de las pérdi-
das económicas generadas, los protocolos necesarios para que los restaurantes 
vuelvan a operar en un futuro y el tema de delivery como elemento para hacer 
llegar los alimentos a los comensales. Como elementos distintivos, mientras en 
México se habla de temas relacionados con la seguridad de los restaurantes al 
estar cerrados, violaciones a las medidas establecidas para los restaurantes, con 
la celebración del Día de las madres estando cerrados los restaurantes; en España 
se da a conocer la posible reapertura de los restaurantes, los cambios necesarios 
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tanto operativamente como estratégicamente para que los modelos de negocio 
de los restaurantes pueden volver a abrir sus puertas de una manera rentable, las 
iniciativas legislativas para apoyar a los restaurantes.

FIgura 5. temas abOrDaDOs en las nOtICIas De españa y méxICO Durante la COVID-19
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En relación con la comunicación dinámica en México se orienta al tema de cinco 
iniciativas dentro de las que destacan la iniciativa Ayuda a un restaurante, que en 
una plataforma digital de una empresa cervecera permite la compra de una tarjeta 
de regalo para uso posterior en restaurantes y la empresa duplica el valor de la 
tarjeta, el dinero recaudado se entrega a los restaurantes para pago de nómina y 
gastos; la iniciativa Academia de meseros lanzada por una empresa cervecera para 
capacitar en línea a los meseros de ciertas cadenas de restaurantes en temas de 
sus productos buscando que esta información les permita tener mejores propinas 
a la vez de promover los productos cerveceros con el comensal; una aplicación de 
WhatsApp para la aceptación de pedidos sin necesidad de presencia del personal 
de restaurantes. En España se maneja la iniciativa de la creación de un mapa con 
los restaurantes y tiendas de comida preparada para los trabajadores de servicios 
de la salud. 
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Finalmente, en México la comunicación productiva incluye la iniciativa #Co-
meCDMX que con la participación de medios, usuarios de redes sociales enfocados 
a gastronomía (foodies), la Secretaría de Turismo fomenta el consumo de alimen-
tos y bebidas a domicilio, la propina y la compra a restaurantes locales en CDMX; 
la iniciativa #SirviendoaMéxico de la Cámara de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados que llama a toda la cadena productiva, a productores 
de insumos, proveedores, caseros, bancos, clientes y gobierno, es una plataforma 
para difundir las estrategias que los restaurantes están llevando a cabo en este 
tiempo de contingencia (aMr, 2020); la iniciativa #AquíNadieTruena impulsada 
por restauranteros del estado de Jalisco pidiendo a la población consumir lo local, 
apoyar a los pequeños y medianos negocios que siguen brindando sus servicios, 
fomenta la donación de alimentos a las personas que más lo necesitan en unión 
con el Banco de Alimentos (Excelsior, 2020) y el protocolo Mesa Segura que pro-
mueve la Canirac para ofrecer condiciones de sanitización e higiene así como de 
aforo y distanciamiento físico para brindar confianza a los comensales para hacer 
uso de los restaurantes (Canirac, 2020).

En España las noticias en línea con la comunicación productiva hablan de la 
oferta de la asesoría de organismos de gobierno, agencias de comunicación, cá-
maras a pymes incluidos los restaurantes sobre temas de comunicación; el apoyo 
de la sociedad va desde mensajes de aliento a los restaurantes; realización de 
auditorías digitales gratuitas a los restaurantes durante el periodo de inactivi-
dad; restaurantes que ofrecen de manera gratuita a los transportistas servicio 
de autoservicio de bebidas y alimentos donde ellos toman lo que requieren sin 
pagar y la iniciativa #CocinadelRetorno, un festival gastronómico para impulsar 
la restauración de Málaga, Cádiz y Granada después de la COVID-19 .

AnálIsIs y dIscusIón

A partir de lo expuesto en el marco teórico y contextual, en el análisis de noticias 
durante la COVID-19 solo se encontró una noticia que habla de las pymes, lo que 
coincide con lo expuesto por Deloitte (2020) que asegura que los restaurantes 
pymes no están llevando a cabo acciones de comunicación. Respecto a la comu-
nicación de los restaurantes de cadena orientada a la responsabilidad social (De-
loitte, 2020) solo se halló una noticia que se trata de un grupo de restaurantes de 
España que están regalando comida al personal de servicios de salud. Respecto 



242  maría DOlOres lOzanO gutIérrez

a los restaurantes insignia que disponen su comunicación a la mercadotecnia y 
a conectar con sus audiencias (Deloitte, 2020) se identifica la campaña #Cocina-
DelRetorno que aglutina a prestigiados restaurantes de Málaga, Cádiz y Granada.

La predominancia de noticias durante la COVID-19 en torno al tema de los 
protocolos de operación a seguir por los restaurantes pone de relieve la prioridad 
de los restaurantes de comunicar que el restaurante es seguro (Deloitte, 2020). 
Además, los restaurantes se sitúan en el paradigma equilibrio cambio que Nosnik 
(2012) establece en su Teoría de la Comunicación Productiva. Por un lado, requie-
ren tener un equilibrio entre sus necesidades organizacionales, las necesidades 
de sus colaboradores, las necesidades de sus proveedores y por supuesto las ne-
cesidades de sus comensales; por otro, requieren adaptar su manera de operar a 
la situación actual imperante.

Hablando de comunicación lineal, tanto en España como en México, antes de 
la COVID-19 era el tipo de comunicación predominante siendo las audiencias me-
ras receptoras de información (Nosnik, 2012). En relación con la comunicación 
dinámica, ante fenómenos complejos que incluyen el factor humano, como lo es la 
situación de la COVID-19 , fue necesario en un primer momento el entendimiento 
(Nosnik, 2012) de los restauranteros de cerrar sus establecimientos; posterior-
mente, para generar credibilidad y confianza (Nosnik, 2012) los restaurantes co-
menzaron a sumarse a la estrategia de delivery y promoción de sus servicios en re-
des sociales. Respecto a la comunicación productiva tanto en España como México 
se presentó un incremento en la comunicación de este tipo y una disminución de 
la comunicación lineal. En México incluso las noticias de comunicación producti-
va (27%) sobrepasaron a la comunicación dinámica (15%). La mayor parte de las 
iniciativas de comunicación productiva se generaron por actores de asociaciones, 
cámaras, Gobierno, empresas de la iniciativa privada, medios y sociedad, es decir, 
ajenos al sistema denominado restaurante. En México, el protocolo denominado 
Mesa Segura (Canirac, 2020) ejemplifica lo que Nosnik (2012) denomina cumpli-
miento y reinvención del sistema planteando un nuevo paradigma en la operación, 
estrategia y rentabilidad de los restaurantes que lleve a la mejora del sistema en 
su totalidad, así como la mejora de cada uno de los integrantes del sistema. Para 
la comunicación productiva la credibilidad de los mensajes, actitudes y compor-
tamientos se mide en función de la congruencia del sistema (Nosnik, 2012). En 
el sistema denominado restaurante la congruencia será evaluada en la confianza 
que los comensales tengan en la operación y atención que se les brinde respe-
tando los principios de sanidad, higiene y distanciamiento social siendo el reto 
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mayor al que actualmente se enfrentan los restaurantes para ganarse la confianza 
de los clientes y lograr su retorno (Deloitte, 2020). 

La comunicación es en estos momentos de cambio de paradigma un soporte, 
una plataforma para lograr la efectividad y permanencia de la organización en un 
ambiente complejo y cambiante (Nosnik, 2001). Respecto al modelo de gestión de 
la comunicación digital integral para las organizaciones (Arévalo & Rebeil, 2016) 
antes de la COVID-19 se hace presente el elemento impacto presente en 13% de las 
noticias analizadas en España y 11% en México y el elemento RSO presente en 13% 
de las noticias en España: después de la COVID-19 el elemento RSO está presente 
en 15% de las noticias de España y 18% en las noticias de México.

conclusIones

Al clasificar las noticias por tipo de comunicación: lineal, dinámica o productiva, 
a nivel total se observa una mayor predominancia de la comunicación de tipo 
lineal en las noticias pertenecientes a México. No obstante, al hacer el análisis en 
dos momentos, antes y durante la COVID-19 , se presenta una disminución de las 
noticias con comunicación de tipo lineal registrándose una mayor presencia de la 
comunicación dinámica y productiva. En el caso de España se presenta el mismo 
fenómeno, aunque en menor medida a comparación de México, es decir, desde 
antes de la COVID-19 la comunicación en Europa ya presentaba proporciones más 
equilibradas entre la comunicación lineal, dinámica y productiva. En México, en 
contraparte, existía una mayor concentración en las noticias con comunicación de 
tipo lineal por lo que pareciera que las situaciones adversas detonan los procesos 
de comunicación productiva orientados al bien común.

El análisis de contenido de las noticias muestra cómo antes de la COVID-19 en 
México no existía un tema rector de la comunicación en los restaurantes. En Es-
paña sí existía una concentración de las noticias de los restaurantes hacia el tema 
de la digitalización además de existir esfuerzos de comunicación orientados a dar 
mayor visibilidad y diferenciación de los restaurantes bajo los temas del uso de 
las redes sociales, la Responsabilidad Social y los reconocimientos conseguidos 
por los restaurantes. En el caso de México existe una disgregación de temas que 
van desde la realidad del país en temas como la seguridad, la normativa, sin em-
bargo, pareciera que el común denominador de las temáticas de las noticias es el 
día a día, excepto algunos esfuerzos aislados por destacarse bajo la bandera de 
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la Responsabilidad Social o sumarse a la tendencia del uso de plataformas para 
entrega de alimentos.

Durante la COVID-19 se presenta una mayor coincidencia en los temas abor-
dados destacando cinco temas prioritarios que son los protocolos de operación 
de los restaurantes ante la COVID-19 , las iniciativas ante la inactividad de los res-
taurantes, las estrategias de delivery, el cierre de los restaurantes y las pérdidas 
económicas derivadas de la pandemia por COVID-19 . 

Para quien esto suscribe, en el ámbito de la COVID-19 la comunicación es faci-
litadora de la generación, implementación y control de procesos de convivencia 
organizacional y social que permitan a los restaurantes la consecución de sus 
propósitos en el nuevo ambiente sanitario.

Dentro de las limitaciones del presente estudio están que se excluyen aque-
llas noticias que no fueron consideradas por la plataforma Google durante el 
periodo de tiempo analizado. Finalmente, como futuras líneas de investigación 
se contempla el análisis de noticias en redes sociales, así como una metodología 
integral donde se contraste lo que dicen los medios, los usuarios y los restau-
rantes.
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