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Resumen: La COVID-19 es un fenómeno sin precedentes en la historia moderna. La 

cobertura mediática de esta pandemia se caracteriza por la utilización de recursos 

visuales. Infografías y visualizaciones de datos se difunden a diario para informar 

sobre la evolución del coronavirus. Sin embargo, hay pocas investigaciones que traten 

la comunicación visual de epidemias y pandemias en los medios de comunicación. 

Este proyecto pretende sentar las bases de una futura tesis doctoral. El objetivo 

general es estudiar la mediatización la COVID-19 a través de las infografías difundidas 

por los principales periódicos digitales españoles durante el brote. Se presenta una 

propuesta metodológica inicial fundamentada en la narratología, la semiótica y los 

grupos de discusión. Una primera fase de análisis permitirá identificar las estructuras 

narrativas de las infografías y su enunciación. Posteriormente, el estudio de la 

percepción e interpretación de los lectores permitirá obtener una visión holística sobre 

la mediatización de este fenómeno. 

 
 
Palabras clave: COVID-19; Pandemia; Mediatización, Infografías; Visualización de 

datos; Prensa digital; Comunicación visual; Narratología; Semiótica. 
 

 
 
 

Abstract: COVID-19 is an unprecedented phenomenon in modern history. Coverage 

of this pandemic has been distinctive for the use of visual resources. Infographics and 

data visualizations are broadcasted daily to report on the evolution of COVID-19. 

However, there is a lack of research related to visual communication of epidemics and 

pandemics in the media. This project aims to lay the foundation for a future doctoral 

thesis. The general objective is to study COVID-19 mediatization through infographics 

broadcasted by the main Spanish digital newspapers thoughout the outbreak. This 

project presents an initial methodological proposal based on narratology, semiotics and 

focus group. A first phase of analysis will allow identifying the infographics’ narrative 

structures and their enunciation. Subsequently, the study of readers' perception and 

interpretation will provide a holistic perspective of how this phenomenon has been 

mediatized. 

 

Keywords: COVID-19; Pandemic; Mediatization, Infographics; Data visualization; 

Online press; Visual communication; Narratology; Semiotics. 
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Presentación y justificación 

El presente trabajo tiene como objetivo ahondar en los conocimientos adquiridos a lo 

largo del Máster Universitario en Comunicación Social, así como aplicar técnicas 

metodológicas estudiadas durante el curso. 

 

De acuerdo con lo que expone el Procedimiento para la realización del trabajo de 

investigación de los másteres de investigación y de los doctorados pre Bolonia, este 

trabajo se acoge a la modalidad A, consistente en desarrollar un proyecto de 

investigación como paso previo a una tesis doctoral. 

 

Tema 
 
Los medios de comunicación juegan un papel determinante en la construcción de la 

realidad. A pesar de no ser la única institución social que provee conocimiento, sí que 

es la única que garantiza que éste sea compartido por el conjunto de la sociedad 

(Busquet y Medina, 2013). En contextos de incertidumbre, los medios de comunicación 

pueden contribuir a rebajar la alarma social y aportar información útil para afrontar 

emergencias sanitarias.  

 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-

19 como “emergencia de salud pública de importancia internacional”1. El 14 de marzo, 

España decretó el estado de alarma e impuso un confinamiento en todo el territorio 

que duró más de tres meses.  

 

Las métricas de Google permiten una primera aproximación de carácter general sobre 

el interés que ha suscitado esta crisis sanitaria. En el ámbito español, muchas de las 

búsquedas realizadas durante el 2020 están relacionadas con la COVID-19 y 

aparecen las primeras posiciones de les categorías en las que este indicador agrupa 

las tendencias. Dentro de cada categoría, Google posiciona las consultas realizadas 

con más frecuencia en orden decreciente (1-10).  

 

La tabla 1 es una recopilación de algunas de las categorías más relevantes. En el eje 

horizontal de la tabla se indican las categorías y en el vertical la posición que ocupan 

las consultas de cada categoría. Se han resaltado aquellas búsquedas que hacen 

                                                 
1
 Organización Mundial de la Salud (2020): https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-

meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-

coronavirus-(2019-ncov) 

https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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referencia explícita a la pandemia y a las restricciones por el estado de alarma. Existen 

consultas que pueden relacionarse con el coronavirus, pero son más generales, es por 

ello que no aparecen resaltadas. 

 

Tabla 1. Tendencias en las búsquedas en Google, España (2020). 
 

 
General ¿Cómo..? ¿Cuándo..? ¿Por qué..? 

1 coronavirus      
cómo hacer una 
mascarilla de tela 

cuándo es Black 
Friday 

por qué se llama 
coronavirus 

2  elecciones eeuu 
cómo hacer pan 
casero 

cuándo abren las 
peluquerías 

por qué la gente 
compra papel 
higiénico 

3 classroom 
cómo se contagia el 
coronavirus 

cuándo se cobra el 
erte 

por qué pican los 
mosquitos 

4  la liga 
cómo hacer 
desinfectante de 
manos 

cuándo se acaba el 
estado de alarma 

por qué Valencia no 
pasa a la fase 1 

5  Kobe Bryant 
cómo van las 
elecciones en eeuu 

cuándo acaba el 
confinamiento en 
España 

por qué se 
separaraon Paquirri 
y Carmen Ordóñez 

6  tigre  
cómo hacer masa 
madre 

cuándo abren los 
gimnasios 

por qué el cielo es 
azul 

7 zoom 
que es un erte y 
como afecta al 
trabajador 

cuándo se puede 
viajar a otra 
provincia 

por qué se cae el 
pelo 

8  nba 
cómo saber si tengo 
el coronavirus 

cuándo abren las itv 
por qué se hinchan 
los pies 

9  champions cómo hacer churros 
cuándo pueden salir 
los niños a la calle 

por qué me duele la 
cabeza 

10  tiburón 
cómo solicitar ingreso 
mínimo vital 

cuándo empieza la 
fase 2 

 por qué sudo tanto 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Google Trends: 

https://trends.google.es/trends/yis/2020/ES/ 

 

La tabla 1 muestra como para tres de las cuatro categorías, la primera posición la 

ocupa una búsqueda específica sobre el coronavirus, siendo coronavirus en la 

categoría General la más destacada. La mayoría de consultas están relacionadas con 

medidas de restricción y prevención o con ayudas económicas. No obstante, como ya 

se ha mencionado, existen otras categorías que aquí no se han incluido. Bien porque 

contienen pocas o ninguna referencia explícita a la COVID-19 o porque las consultas 

https://trends.google.es/trends/yis/2020/ES/
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son muy genéricas. Es el caso de la categoría Educación, donde casi la totalidad de 

las búsquedas están relacionadas con la docencia online. Para explorar los datos 

completos de este informe, puede consultarse el enlace ubicado en el pie de la tabla.  

 

Por otro lado, Google también permite indagar en el interés de una temática a lo largo 

del tiempo. Así, la figura 1 muestra el interés por el coronavirus en España según las 

consultas realizadas en este buscador. El gráfico de la izquierda refleja el interés entre 

el 31 de enero de 2020 y el 1 de junio de 2021. Como se puede observar, el pico del 

interés se sitúa en el periodo 8-14 de marzo, coincidiendo con la declaración del 

estado de alarma. El gráfico de la derecha muestra el interés durante la primera ola 

(31 de enero – 27 de abril de 2020). Se pueden observar tres picos con fechas 5 de 

febrero, 12 de marzo y 5 de abril. Es importante señalar que, aunque Google 

normaliza el gráfico al máximo local del periodo observable (valor 100), este tipo de 

gráficos son una herramienta útil para entender rápidamente la tendencia de un 

periodo concreto.  

 

Figura 1. Coronavirus: interés a lo largo del tiempo en España. 

                 
 

Fuente: Google Trends: https://trends.google.es/trends/?geo=ES 

 

Los medios de comunicación no sólo informan sobre una realidad determinada, sino 

que la dotan de un significado que tiene consecuencias en la manera como la 

audiencia la percibe. La cobertura de la COVID-19 ha estado marcada por la 

utilización de recursos visuales. A diario se difundían infografías y visualizaciones de 

datos sobre el número de contagios y de defunciones, sobre la expansión y la 

actuación del virus o sobre medidas preventivas. Algunas de estas visualizaciones ya 

no se difunden con tanta frecuencia y priman las que informan sobre otros procesos, 

como el de vacunación. Sea como fuere, las infografías presentan narraciones y 

retóricas subyacentes que son interesantes de estudiar.  

 

https://trends.google.es/trends/?geo=ES
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Sin embargo, existen pocos estudios que analicen la comunicación visual en los 

medios de comunicación (Bonales, Jiménez y López, 2020). Es el motivo principal que 

justifica la elección del tema para esta investigación. En la era de la imagen, las 

infografías se convierten en una herramienta útil para comunicar grandes cantidades 

de cifras y procesos complejos de manera clara y profunda.  

 

Objeto de estudio 
 
Esta investigación está encaminada a estudiar la mediatización de la COVID-19 a 

través de las infografías difundidas por los principales periódicos digitales españoles 

para determinar cómo se ha construido la realidad mediática de esta pandemia. 

 

Se eligen las infografías como elemento investigable en ser una herramienta de 

comunicación que se ha consolidado en los últimos años y porque juegan un papel 

importante en el contexto actual de pandemia global. Además, las nuevas tecnologías 

aportan soluciones innovadoras a la hora de presentar la información.  

 

Diversos estudios constatan el aumento de consumo de noticias durante los primeros 

meses de la pandemia (Casero-Ripollés, 2020; Masip et al., 2020). La prensa online es 

el segundo medio por el cual la población española conoció el coronavirus. Además, 

junto con los comunicados oficiales, representa el segundo canal preferido por los 

españoles para mantenerse informados sobre el avance del virus (Montaña et al., 

2020).  

 

 

Estructura y contenidos de la investigación 

El desarrollo de esta investigación se divide en cuatro partes. El primer apartado 

ofrece una primera definición de los conceptos más importantes de la investigación. 

Dado el contexto histórico en el que se inscribe, también se han incluido definiciones 

de términos relacionados con la COVID-19. El segundo bloque aporta una revisión 

histórica y conceptual sobre la mediatización y las infografías. Se presentan las teorías 

que fundamentan el estudio y se desarrolla un estado de la cuestión a partir de 

investigaciones recientes que indagan en la comunicación visual de epidemias y 

pandemias. La revisión bibliográfica también focaliza en el papel de los medios en 

contextos de crisis sanitarias y en el consumo de noticias durante la primera ola. En el 

bloque siguiente se presentan los objetivos y las preguntas de investigación, así como 
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una primera propuesta de análisis para cada una de ellas. El bloque final se destina a 

presentar conclusiones preliminares y un cronograma temporal orientativo sobre las 

distintas fases del proyecto.  

 

Conceptos clave 

Los conceptos principales sobre los que se sustenta esta investigación son 

mediatización e infografía. A continuación, se presenta una definición breve de ambos 

conceptos que, en el apartado Antecedentes, serán abordados en profundidad. 

 

Mediatización 

Metaproceso que analiza los cambios en los medios y la comunicación así como la 

influencia que las características de sus especificidades tienen en la construcción de la 

realidad. La mediatización focaliza en el rol que desempeñan los medios de 

comunicación en este proceso (Couldry y Hepp, 2017).  

 

Es importante distinguir mediatización de mediación. Mediación tiene que ver con el 

contenido vehiculado, con la interpretación de su significado, mientras que la 

mediatización refleja los cambios producidos en este proceso como consecuencia de 

la aparición de nuevos medios de comunicación.  

 

“Mediación (Barbero, Verón, Silverstone...) proceso de representación/construcción del 

sentido social.  

Mediatización (Krotz, Hepp, Lundby, Veron, Escudero Chauvel, Olivera, Scolari...) 

profunda transformación de los mecanismos, materialidades y dispositivos de 

representación/construcción del sentido social”  (Averbeck-Lietz, 2018, p.74). 

 

En la actualidad, la mediatización implica un aumento de medios y de contenido 

mediático. Además, las funciones de los medios abarcan cada vez más esferas de la 

vida cotidiana de las personas, que están expuestas a grandes cantidades de 

comunicación mediada. En consecuencia, este proceso cambia la forma en que las 

personas “construyen su mundo comunicativamente” (Krotz, 2007, p.5).  

 

Finalmente, es importante puntualizar aquí que distintos fenómenos se mediatizan. 

Este proyecto de investigación aplica la mediatización a la pandemia de la COVID-19. 
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Infografía 

El término infografía admite distintas aproximaciones (Dick, 2020). En el marco de esta 

investigación son de especial interés las infografías entendidas como herramienta de 

comunicación; lo que Dick (2020) denomina news infographic. Además, dado que el 

presente proyecto focaliza en los periódicos digitales españoles, el concepto a definir 

es infografía digital. El término digital apela tanto a la producción mediante técnicas y 

soportes digitales, como a la distribución telemática y al uso interactivo e hipertextual 

(Valero, 2008). De este modo, la infografía digital es una herramienta de comunicación 

visual que contiene elementos gráficos (estáticos o dinámicos), textuales y/o auditivos, 

que puede incluir botones y/o enlaces que permiten navegar en ella y/o acceder a 

información complementaria.   

 

Dadas las circunstancias excepcionales en las que se enmarca esta investigación 

conviene añadir la definición de otros conceptos: 

 

 Pandemia: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud2 “se llama pandemia 

a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de 

gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de 

las personas no tienen inmunidad contra él”. 

 

 Estado de alarma: según el artículo primero (Capítulo I) de la Ley Orgánica 4/1981, 

de 1 de junio3, de los estados de alarma, excepción y sitio, estos tres regímenes 

excepcionales pueden ser aplicados “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen 

imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las 

Autoridades competentes”. El apartado b) del artículo cuatro (Capítulo II) incluye las 

“crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves” como 

uno de los supuestos que habilitan al Gobierno a decretar el estado de alarma. El 

estado de alarma se acuerda por decreto en el Consejo de Ministros y tiene una 

duración de 15 días (prorrogables con autorización del Congreso de Diputados).  

Implica un aumento de facultades por parte del Ejecutivo y, aunque no conlleva la 

suspensión de derechos y libertades, sí que pueden verse limitados la circulación o el 

movimiento, entre otros aspectos.  

 

                                                 
2 Organización Mundial de la Salud (2020): 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/ 
3 Boletín Oficial del Estado (1981): https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-12774 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-12774
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 Confinamiento: intervención a nivel comunitario cuando el aislamiento y la 

cuarentena han sido insuficientes para “contener el contagio de una enfermedad [...] se 

combinan estrategias para reducir las interacciones sociales como el distanciamiento 

social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción de horarios de circulación, 

suspensión del transporte, cierre de fronteras, etcétera” (Sánchez-Villena y La Fuente-

Figuerola, 2020, p.74). 

 

Antecedentes  

A lo largo de las  siguientes páginas se presentará un análisis histórico y conceptual 

de los términos mediatización e infografías. Así, para la mediatización se describen las 

dos aproximaciones principales y se revisan las innovaciones tecnológicas y de 

medios que han contribuido a dibujar el sistema mediático actual. Una revisión 

profunda sobre el alcance de este término permite comprender la complejidad de la 

estructura social contemporánea. 

 

Un segundo apartado focaliza en las infografías. Aquí se presentan distintas 

aproximaciones al término y se contrapone la concepción de las infografías como 

método científico y como herramienta de comunicación. Finalmente se revisan las 

principales aportaciones al campo de la infografía, también en el ámbito científico. 

 

Sobre la mediatización 

La mediatización implica una transformación del orden social a partir de la 

“representación simbólica aportada por los medios [...] gracias a la mediación aportada 

por el periodismo” (Altheide y Snow, 1991; Grossi, 1985, citados en Casero-Ripollés, 

2008, p.113). La mediatización puede entenderse: 1) como un proceso histórico o 

antropológico ligado a la historia de la humanidad y a la evolución de los primeros 

medios de comunicación (Verón, 2014) o 2) como un fenómeno reciente a partir de la 

segunda mitad del siglo XX (Hjarvard, 2016). 

  

Existen, pues, dos escuelas sobre mediatización: la tradición basada en el 

constructivismo social y la institucionalista (Hepp y Hjarvard, 2015; Hepp y Krotz, 

2015). La primera entiende la mediatización como un proceso por el cual diversos 

medios participan en la construcción de la realidad y como, a su vez, algunas de sus 

características influyen en la manera cómo las personas la construyen. Dicho de otra 

manera, desde esta perspectiva, los medios de comunicación tienen un papel 
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destacado porque es a través de ellos que se manifiesta la construcción de la realidad 

y son sus particularidades las que ejercen influencia en los procesos comunicativos de 

la audiencia (Couldry y Hepp (2017). En cambio, la tradición institucionalista entiende 

los medios como instituciones semindependientes e influyentes. Des de esta óptica, la 

mediatización responde a la adaptación de las reglas mediáticas por parte de distintos 

sectores, como la política o la religión (Hepp y Krotz, 2014). 

 

Ambas tradiciones coinciden a destacar lo que llaman olas de mediatización a través 

de las cuales es posible identificar el pico y el alcance que distintas innovaciones han 

tenido en el contexto sociocultural. La perspectiva moderna distingue dos olas: desde 

la segunda mitad del siglo XX y de finales del siglo XX hasta la actualidad. El punto de 

partida de esta perspectiva es la aparición de los medios de comunicación masiva. 

Desde esta aproximación, los medios han conseguido disminuir la dependencia de 

instituciones políticas y culturales y ampliar su capacidad de influencia, tanto en el 

ámbito social como individual.  

 

La perspectiva histórica distingue tres olas: mecanización, electrificación y 

digitalización (Couldry y Hepp, 2017). La aparición de la prensa impresa y la 

industrialización caracterizan la primera ola. Por otro lado, la electrificación implicó la 

aparición de nuevos medios y la adaptación de medios preexistentes. Lo que 

caracteriza esta segunda etapa es la infraestructura tecnológica que interconecta 

distintos medios. Finalmente, con la digitalización, de nuevo los medios anteriores se 

vieron obligados a evolucionar. El surgimiento del World Wide Web, la 

comercialización de internet y tecnologías como el ordenador y el teléfono inteligente 

distinguen esta etapa. La convergencia de medios y de procesos de comunicación es 

más profunda y aparecen nuevos modelos de interacción más democráticos desde el 

punto de vista de la audiencia. 

 

Sin embargo, los teóricos de la perspectiva histórica están empezando a distinguir una 

nueva ola de mediatización centrada en la ‘dataficación’. Ello implica que se 

intensificarán “las relaciones entre los medios y las personas” (Couldry y Hepp, 2017, 

p.52) como consecuencia de infraestructuras de comunicación basadas en el ‘big 

data’. Digitalización y datificación son, para estos autores, una forma de mediatización 

“profunda”, ya que en la actualidad, los medios de comunicación están mucho más 

arraigados a los procesos sociales. 
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La figura 2 muestra las innovaciones más destacadas desde la aparición de la 

imprenta hasta los teléfonos inteligentes. En el eje horizontal pueden distinguirse las 

tres primeras olas de mediatización (mecanización, electrificación y digitalización). 

Como muestra el gráfico, el punto de inflexión viene dado por la aparición del 

ordenador. Este momento marca el inicio de la mediatización profunda, que aumenta 

como consecuencia de la aceleración de innovaciones y la interrelación de medios. 

 
Figura 2. Innovaciones tecnológicas y en los medios de comunicación. 
  

 

Fuente: Couldry y Hepp (2017, p. 40). 

 

La perspectiva histórica de la mediatización puede vincularse con la ecología de los 

medios, cuya reflexión teórica “comienza con la aparición del lenguaje […] y en 

algunas ocasiones no renuncia a delinear escenarios futuros” (Scolari, 2015, p.18). 

Los cambios en el ecosistema de medios están dando lugar a una nueva manera de 

concebir la mediatización. La evolución de los medios y las recientes innovaciones 

generan nuevas matrices y dietas de medios que pueden entenderse como “realidades 

a tiempo parcial construidas socialmente”; como “mundos mediatizados” (Hepp y 

Krotz, 2014, p.8).  

 

A su vez, esta idea de mundos mediatizados puede relacionarse con la convergencia 

mediática por la cual el flujo de contenidos mediáticos se produce a través de distintos 

sistemas mediáticos. La convergencia implica un cambio cultural que “anima a los 
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consumidores a buscar nueva información y establecer conexiones entre contenidos 

mediáticos dispersos” (Jenkins, 2008, p.15).  

 

Estas particularidades llevan a la mayoría de autores a describir la mediatización como 

un metaproceso (Krotz y Hepp, 2007). Globalización, individualización y 

comercialización son también metaprocesos con efectos en los medios y la 

comunicación, que dan cuenta de la complejidad de la estructura social (Krotz, 2007). 

La noción metaproceso sirve para enmarcar acontecimientos o desarrollos de larga 

duración, que abracan distintas culturas y para los cuales es difícil determinar unos 

límites temporales y espaciales. En este sentido, la evolución de los medios es un 

proceso continuo ligado a la historia de la humanidad. La aparición de nuevos medios 

y la evolución de medios preexistentes hacen del ecosistema mediático un entorno 

cada vez más complejo que acarrea cambios en el ámbito social y cultural.  

 

Krotz y Hepp (2013) definen 3 modelos de comunicación como consecuencia de 

dichos cambios: comunicación de una persona con los medios (leer un libro, mirar un 

programa de televisión), comunicación interpersonal mediada (a diferencia de la 

anterior es un proceso comunicativo entre al menos dos personas) y comunicación 

interactiva (por medio de un sistema informático). Además habría que añadir la 

comunicación cara a cara (sin mediación tecnológica, por medio de gestos y lenguaje). 

 

De un modo similar Manuel Castells (2009) identifica 3 modelos de comunicación 

según el alcance del proceso: comunicación interpersonal (de uno a otro), 

comunicación de massas (de uno a muchos) y autocomunicación de massas (de 

muchos a muchos y en relación con múltiples textos de información). Para este autor, 

comunicar es “compartir significado mediante el intercanvio de información” (2009, p. 

18).  Así, en la actualidad, el intercambio de información se produce en un entorno 

donde convergen todas las formas de comunicación. 

 

Después de estas reflexiones se hace evidente que un análisis de distintos medios 

puede ser una opción que aporte resultados más interesantes. En este sentido, 

históricamente, muchos estudios centraban sus investigaciones en un solo medio. No 

obstante, para “captar la construcción comunicativa de nuestro mundo social” (Couldry 

y Hepp, 2017, p. 33) es necesario un análisis complejo que rehúya la investigación de 

los medios de forma aislada.  
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Dadas las características del sistema mediático actual, las investigaciones sobre 

mediatización deberían focalizar en la “interrelación de varios medios y no solo en un 

medio” (Couldry y Hepp, 2017, p.5). Como se podrá observar en el siguiente apartado, 

diversos estudios reafirman el carácter híbrido del sistema mediático; también durante 

la pandemia. El conocimiento y el seguimiento de la COVID-19 se ha realizado a 

través de distintos medios de comunicación. De este modo, de cara al doctorado, sería 

interesante contemplar la posibilidad de ampliar la perspectiva. Más teniendo en 

cuenta que la mediatización profunda se caracteriza por “las prácticas de usuarios que 

se mueven a través de una variedad de medios” (Couldry y Hepp, 2017, p.55).  

 

Como ya advertía Verón “nada impide comparar un texto del universo con cualquier 

otro” (1997, p.74). Lo que es trivial es que los resultados a partir de esta comparación 

ofrezcan algún interés. Teniendo en cuenta las especificidades de las prácticas 

sociales contemporáneas, y todo lo que se ha expuesto hasta el momento, se 

considera que un estudio con una mirada más amplia (que contemple aproximaciones 

a la cultura de la convergencia y a las narrativas transmedia) puede arrojar resultados 

más enriquecedores. 

 

Sobre las infografías 

Adoptando la visión histórica de la mediatización, el sector periodístico y la forma de 

consumir noticias en prensa ha cambiado significativamente a lo largo de los años, 

especialmente en el campo de la comunicación visual. Si bien los primeros vestigios 

pueden remontarse a las pinturas rupestres o a los jeroglíficos egipcios (Vizoso y 

López-García, 2019), los nuevos avances tecnológicos han impulsado nuevamente 

esta área de la comunicación. 

 

 “Los dispositivos estáticos de info-visualización han sobrevivido a muchas interfaces y 

 soportes materiales: los podemos encontrar sobre la arcilla o la piedra, el papiro, el 

 papel o la pantalla. Desde la antigua cartografía hasta las fotografías satelitales las 

 representaciones estáticas han sido el más importante dispositivo semiótico para la 

 transmisión gráfica de información” (Scolari y March, 2004, p. 144). 

 

La ola de digitalización implica grandes volúmenes de información. Alberto Cairo 

(2013, p.30) utiliza el término arquitectura de la información para referirse a todas las 

profesiones que trabajan para “simplificar el mundo a las audiencias y usuarios” 

[siendo la] información gráfica y la visualización de datos una forma de arquitectura de 

la información”.  
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Infografía y visualización de datos son ambas formas de visualización, pero pueden 

distinguirse por su intencionalidad. Las infografías tienen como objetivo vehicular un 

mensaje mientras que la visualización de datos favorece la exploración (Cairo, 2016). 

En este sentido, Dick (2020) vincula la aproximación de Cairo con la de Robert E. Park 

(1940) en lo relativo al tipo de conocimiento proveído por los medios de comunicación. 

Así, este autor distingue entre “infografías relacionadas con eventos noticiables […] y 

visualizaciones de datos relacionadas con procesos, explicación y exploración” (Dick, 

2020, p.9). No obstante, se trata de una distinción con fronteras difusas, donde la 

función esclarecedora de estas visualizaciones prevalece a la taxonomía en la que se 

puedan enmarcar (Cairo, 2016).  

 

A partir de una revisión bibliográfica, Dick (2020) identifica cuatro tipos de discurso, 

para ilustrar el debate en torno a lo que son las infografías: 1) la infografía como 

metodología científica (discurso funcionalista-idealista), 2) la infografía como 

tecnología - principalmente tecnología de comunicación - (discurso pragmatista-

realista), 3) la infografía como ideología (discurso didáctico-persuasivo) y 4) la 

infografía como estética (discurso expresionista-estético).  

 

La presente investigación se adhiere al segundo discurso, por ser las infografías 

difundidas por los medios de investigación el elemento investigable. No obstante, 

algunas de las infografías utilizadas por los medios, no son siempre elaboradas por la 

redacción. Además dadas las características del contexto de pandemia en que se 

enmarca el presente proyecto, el discurso funcionalista-idealista también es relevante. 

En lo que refiere al diseño de datos, ambas aproximaciones tienen dimensiones en 

común, con sus respectivas especificidades. 

 

Como se puede observar en la tabla 2, entender las infografías como tecnología 

implica comprender las lógicas y rutinas mediáticas. El discurso funcionalista-idealista 

se basa en normas y convenciones absolutas, pero no tiene en cuenta otros aspectos 

(culturales o relativos a las características de la audiencia a quien se dirigen).  Algunos 

teóricos del enfoque metodológico son especialmente críticos con el enfoque 

tecnológico. Así, Tufte afima que la excelencia gráfica “requiere explicar la verdad 

sobre los datos”  (2007, p.51) y afirma que los gráficos utilizados en los periódicos 

“mienten sistemáticamente y de manera bastante predecible” (p.76).  
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Tabla 2. Discurso funcionalista-idealista vs pragmatista-realista. 

 

Fuente: Dick (2020, p. 22). 

 

A pesar de que la postura de Tufte ha sido cuestionada, un estudio reciente pone en 

evidencia como la lógica mediática tiene consecuencias en el relato vehiculado sobre 

la pandemia. Bonales y otros (2020) estudian las representaciones del virión del 

SARS-CoV-2 en prensa escrita y en televisión. Detectan alteraciones en las imágenes 

difundidas y concluyen que, estos cambios, pueden contribuir a difundir un relato 

basado en el miedo, a pesar de que los periodistas entrevistados argumentan que las 

variaciones tienen finalidades educativas, aunque también estéticas. 

 

La figura 3 es una comparativa de las representaciones más comunes del virión en 

televisión (izquierda) y en prensa (derecha). Como se puede observar en la imagen de 

informativos de televisión, el tamaño del virión, así como la forma y la longitud de las 

terminaciones de sus espículas se alejan de los modelos científicos difundidos más 

frecuentemente en los periódicos. El cromatismo y el movimiento otorgados a los 

viriones también tienen consecuencias en el relato vehiculado por las cadenas.  

 

Las imágenes son elementos importantes en la comunicación de crisis sanitarias. En 

estos contextos, las imágenes difundidas en los medios de comunicación ilustran 

noticias relacionadas sobre dichos temas, pero también contribuyen a “concienciar 

sobre la gravedad del riesgo e incluso influir en la respuesta de la población” (Bonales, 

et al., 2020, p. 166).  
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Figura 3. Ilustración del virión más común en televisión y en presa escrita. 

 

Fuente: Bonales et al., (2020, p. 165). 

 

Dejando de lado el debate entre ambos discursos, y en un intento por englobar las 

definiciones de distintos autores (Valero-Sancho, 2008; Prieto y Mendoza-Bernal, 

2013; Cairo, 2016;). las infografías digitales son representaciones gráficas estáticas o 

dinámicas que contienen elementos visuales (fotografías, mapas, diagramas, gráficos, 

ilustraciones…) textuales y/o auditivos. Las infografías digitales pueden incluir botones 

o capas que promueven la interactividad y/o enlaces con el fin de posibilitar la 

ampliación de información a través de otros textos. 

 

Las infografías “proporcionan explicación y contexto” (Cairo, 2016, p.61). Comunican 

de manera clara y profunda revelando solo la información sobre aquellas cuestiones 

que sustentan el relato del diseñador. Pero para que haya relato, primero debe haber 

noticia, porque la función principal de las infografías en periodismo es “explicar 

visualmente una noticia” (Cortiñas, 2010, p. 69). 

 

Por otro lado, algunos autores consideran que las infografías periodísticas son un 

“género periodístico autónomo para la transmisión de contenido informativo” (Vizoso y 

López-García, 2019, p.108). Des de este punto de vista, las infografías pueden cumplir 

dos objetivos importantes: captar la atención del lector y actuar como vehículo para la 

comprensión de toda la noticia (Cortiñas, 2010). En este sentido, Dick (2020, p.18) 

define a las infografías de prensa (news infographics) como textos visuales “basados 

en varias tradiciones gráficas, presentados con un estilo gráfico unificado que se 

encuentran en los medios de comunicación masiva”. A su vez, las infografías pueden 

combinar diversos infogramas con el fin de presentar distintas perspectivas sobre una 

misma información. 
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Figura 4. Infogramas sobre la actuación del SARS-CoV-2 en el cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El País (2020): 

https://elpais.com/sociedad/2020/04/08/actualidad/1586348055_291666.html 

 

https://elpais.com/sociedad/2020/04/08/actualidad/1586348055_291666.html
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La figura anterior es una recopilación de algunos de los infogramas que aparecen en 

una noticia publicada en El País el 10 de abril de 2020. En ella se muestra un vídeo 3D 

(elaborado por fuentes externas a la redacción) que ilustra cómo actúa el SARS-CoV-2 

en los pulmones. Seguidamente el artículo presenta distintas infogramas para explicar 

el recorrido del virus en el cuerpo humano, así como el daño que puede causar en 

otros órganos.  

 

Valero argumenta que la infografía digital es un producto “igual y distinto al de 

siempre” (2003, p. 557), en referencia a la infografía de la prensa impresa. La 

infografía digital utiliza procesos de creación, distribución y soportes distintos a los de 

la infografía tradicional. No obstante, un estudio de la infografía impresa es trivial 

puesto que ambos tipos de infografía comparten características esenciales. Es por ello 

que a continuación se ofrece una recopilación de estudios que focalizan en las 

aportaciones que distintos autores han hecho al campo de la infografía.  

 

Vizoso y López García (2019) trazan los tres hitos más destacados de la historia de la 

infografía. Cortiñas (2010) pone en valor como, en el ámbito científico, algunas de las 

infografías más destacables del siglo XX fueron creadas por los propios 

investigadores, con el fin de facilitar la comprensión de sus hallazgos.  

 

Des de otra perspectiva, Gamonal (2013, p.346) distinguirse distintas etapas 

infográficas según “los modelos de pensamiento imperantes y los avances 

tecnológicos de una época”. Para Dick (2020, p.10) la historia de las infografías se 

contempla a través de tres grandes escuelas de pensamiento: enfoque matemático-

estadístico, enfoque neurológico-psicológico y enfoque histórico cultural-artístico. Por 

otro lado, Tufte (2007) presenta un recorrido histórico de distintos gráficos estadísticos. 

A continuación se muestra una selección de las infografías que aparecen de manera 

destacada en las investigaciones de estos autores.  

 

William Playfair es considerado el creador de la Estadística Gráfica (Gamonal, 2013). 

Una de sus infografías más afamadas es la que muestra la figura 5.  El diagrama 

ilustra de manera comparativa los datos económicos de la evolución del comercio 

exterior de Inglaterra durante el periodo 1700-1780. 
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Figura 5. Diagrama lineal del comercio exterior de Inglaterra, William Playfair (1976). 

 

Fuente: Tufte (2007, p.92). 

 

Playfair fue pionero en la utilización de gráficos circulares (Tufte, 2007; Vizoso y 

López-García, 2019; Dick, 2020). Esta infografía comparativa (figura 6) muestra la 

superficie de distintos países europeos en millas cuadradas (círculos proporcionales a 

los datos en m2), su población en millones de habitantes (líneas verticales rojas) y la 

recaudación de impuestos en millones de libras esterlinas (líneas verticales amarillas). 

El signo de la pendiente (negativo/ positivo) que une ambas variables determina la 

recaudación per cápita. El estudio de las pendientes solo puede considerarse desde 

una perspectiva cualitativa, dado que el diámetro de los círculos condiciona el valor de 

las mismas, a pesar de no afectar a su signo (Tufte, 2007).  

 

La imagen presenta diversos gráficos circulares. El segundo comenzado por la 

izquierda representa al Imperio Turco  y está dividido en tres partes: africana, europea 

y asiática. El sexto por la derecha representa el Imperio Gerrmano y está “dividido en 

parte austriaca, en rojo y letra A, de otros estados alemanes, en verde y letra B, y 

prusiana, en amarillo y letra C“4. Además, para el Imperio Germano, Playfair incluyó 

estos tres conjuntos (A, B y C) en una representación similar a los diagramas de Venn. 

Rusia (círuclo de mayor tamaño) está dividida en dos: dominio europeo (interior) y 

                                                 
4 Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es/expo_graficos2010/expogra_autor2.htm  

 

https://www.ine.es/expo_graficos2010/expogra_autor2.htm
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dominio asiático (exterior). El uso del color verde o rojo determina si una área 

geográfica tiene poder terrestre (rojo) o marítimo (verde). En el caso del imperio Turco 

y Germano el color amarillo se utiliza para señalar el sector restante.  

 

Figura 6. Infografía de William Playfair publicada en The Statistical Breviary (1801).  

 
Fuente: Spence y Wainer (2005, p. 227).  

 

El mapa de cólera del Dr. John Snow sentó las bases de representaciones gráficas en 

el campo de la medicina. La figura 7 es un mapa de la zona central de Londres (1854). 

Las X representan fuentes de agua y los puntos, defunciones por cólera. Mediante 

esta infografía Snow pudo demostrar que la mayoría de defunciones se dieron 

alrededor de la fuente de agua localizada en Broad Street (marcada en azul), a la que 

posteriormente se le retiró el mango, ya que el agua estaba contaminada (Tufte, 

2007).  

 

Figura 7. Mapa de cólera del Dr. John Snow (1854). 
 

 

Fuente: Tufte (2007, p. 24). 
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Los diagramas de flujo de Charles Joseph Minard (1869) tenían por objetivo “mostrar 

la evolución en el tiempo de diferentes variables” (Vizoso y López-García 2019, p.114). 

La figura 8 es uno de las infografías más alabadas de Minard. En marrón se muestra el 

avance de las tropas napoleónicas durante la campaña rusa (1812- 1813). Nótese 

como disminuye el ancho de la figura, pasando de 422.000 hombres en un inicio 

(izquierda) a 100.000 a su llegada a Moscú (derecha). La banda negra representa la 

retirada de las tropas. En la parte inferior, Minard incluyó una escala de temperatura. 

Solo 10.000 hombres regresaron a Polonia, lo que permite establecer una correlación 

entre las bajas temperaturas y la disminución de soldados. 

 
Figura 8. Infografia de Charles Joseph Minard (1869).  

 
 

Fuente: Gamonal (2013, p.8). 

 

Por otro lado, el estudio de Cortiñas (2010, p.75) agrupa las infografías sobre ciencia 

en cinco tipologías: “1) biología, salud y medicina, 2) tecnología y artefactos 

tecnológicos, 3) meteorología, medioambiente y catástrofes naturales, 4) astronomía y 

temas espaciales y 5) otras”. El primer grupo ocupa una posición destacada, 

especialmente en lo relativo a la biología molecular. En este sentido, el autor resalta 

las aportaciones de Niels Bohr y James Watson y Francis Crick.  

 

Estos investigadores se apoyaron de infográficos para ilustrar sus hallazgos. Bohr 

utilizó una metáfora del sistema planetario para explicar el modelo atómico (figura 9). 

Así, “un átomo era un núcleo central (el Sol) y un conjunto de electrones (los planetas) 

giraban a su alrededor” (Cortiñas, 2010, p.75).  Por otro lado, Watson y Crick hicieron 

uso de una infografía para presentar visualmente la estructura de doble hélice del 

ADN, que incluye un pequeño texto explicativo, como muestra la figura 10. 
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Figura 9. Modelo atómico de Niels Bohr (1913). 

 
Fuente: Cortiñas (2010, p.71). 
 
 
 
Figura 10. Estructura del ADN, Watson y Crick (1953). 

 
 

Fuente: Cortiñas (2010, p.73). 
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La evolución de las infografías viene determinada por los avances tecnológicos y las 

mejoras en materias de comunicación y transporte. Como expone Gamonal (2013), en  

el campo de las infografías, el siglo XX se caracteriza por el perfeccionamiento de las 

esquematizaciones. Además, la digitalización aumenta las posibilidades en materia de 

comunicación visual. No obstante, en sus inicios algunas representaciones respondían 

a cuestiones más bien estéticas, obviando la necesidad de comunicar de manera 

simple y clara. La digitalización también otorga a las infografías nuevas dimensiones, 

como el movimiento y el sonido y amplía su campo de difusión a otros medios, no solo 

la prensa escrita.  

 

En la actualidad existen infografías con altos niveles de interactividad que integran 

enlaces a información externa a la de la propia infografía, otorgando así a los usuarios 

una experiencia de lectura propia. El denominado scrollytelling es una técnica que 

permite a los usuarios marcar su propio ritmo de navegación. Mediante el uso del 

ratón, la historia progresa, pudiendo el usuario volver atrás en todo momento. En 

general, el scrollytelling reduce la interactividad, pero favorece el ritmo de lectura. 

 

La figura 11 muestra tres capturas de pantalla de la infografía difundida por The New 

York Times (22 de marzo de 2020). Como se puede observar, a medida que el usuario 

se desplaza con el ratón (scroll), la historia avanza mediante “cajas informativas”. A su 

vez estas están acompañadas por mapas que ilustran la información textual. La 

infografía incluye animaciones como el trayecto realizado por la mujer que viajó de 

Wuhan a Bangkok (imagen superior) o los desplazamientos de personas contagiadas 

(círculos fucsia), así como “movimientos de cámara”, como reflejan las distintas 

perspectivas que ofrecen las capturas de pantalla.  
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Figura 11. Uso del scrollytelling para explicar la expansión del coronavirus. 

 

 

 

 

 

Fuente: The New York Times (2020): 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html 
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El recorrido histórico y conceptual sobre mediatización e  infografías pone en evidencia 

los cambios e implicaciones de ciertas innovaciones en el campo de la comunicación. 

Mediatización es un término con un alcance difícil de definir, aunque es posible 

distinguir grandes etapas de mediatización gracias, precisamente, a conjuntos de 

innovaciones tecnológicas y de medios. El presente se caracteriza  por una 

mediatización “profunda”, donde los medios de comunicación están mucho más 

arraigados a los procesos sociales. Por otro lado, para el periodismo, las infografías 

son una herramienta de comunicación visual muy útil para explicar procesos complejos 

o presentar grades cantidades de cifras. Las características de las infografías digitales 

permiten a los usuarios crear experiencias de lectura propias. No obstante, la 

dimensión científica y la periodística a menudo entran en conflicto, porque no siempre 

es fácil equilibrarlas. 

 

 

Marco teórico  

Esta investigación se fundamenta en la narratología y la semiótica. La semiótica 

permite articular textos mediante signos y extraer su significado a través de los 

elementos que los componen y los objetos a los cuales hacen referencia. Para la 

semiótica es importante tener en cuenta tanto la interpretación como el contexto en el 

que se inscriben los textos, ya que según el marco cultural de referencia el significado 

puede variar.  

 

Por otro lado, como apunta Díaz-Noci (2014), el análisis narratológico focaliza tanto en 

el contenido como en la forma. Además, según el autor, las estructuras utilizadas en 

estudios clásicos de narratología pueden ser aplicadas al periodismo digital. 

 

A continuación se presenta una revisión de las aproximaciones de algunos de los 

autores más importantes de estas disciplinas.  

 

Semiótica  

Esta investigación se enmarca en la semiótica, puesto que se centra en el contenido 

de la imagen como fenómeno comunicativo. En su libro Introducción a la imagen, 

Martine Joly parte de la premisa que “existen esquemas mentales y representaciones 

universales, arquetipos, ligados con la experiencia común de todos los seres 

humanos” (1993, p. 48). En este sentido, Gilbert Durand (1960) ha contribuido a 
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entender el poder de la imaginación simbólica. La mitocrítica se fundamenta en 

estudios sobre mitos y símbolos de culturas orientales y occidentales y explora la 

influencia que ejercen sobre los individuos y las sociedades, en un marco que abarca 

disciplinas como la antropología, la filosofía, la lingüística, la sociología o el 

psicoanálisis.  

 

Sin embargo, como apunta Joly, reconocer los motivos que integran las imágenes no 

implica comprender el significado que vehiculan. De hecho, reconocerlos y saber 

interpretarlos son procesos distintos. No obstante, para el análisis de las imágenes el 

contexto en que se enmarcan es trivial, ya que los motivos representados pueden 

admitir significados diferentes en función de la cultura en la que se inscriben.  

 

La semiótica estudia la producción de sentido a través de signos, entendiendo por 

signo “algo que percibimos- colores, calor, formas, sonido- y a lo que damos una 

significación” (Joly, 2009, p.34). De este modo, según Joly, los precursores de la 

semiótica o la semiología son Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. 

Saussure aplicó el concepto signo a la lingüística y le otorgó una entidad que se 

desdobla en significante y significado.  

 

Posteriormente, Peirce introdujo un nuevo aspecto a esta entidad y amplió, además, la 

perspectiva pasando de un enfoque lingüístico a uno más filosófico, entendiendo la 

semiótica como una “ciencia del pensamiento”. Así, el proceso semiótico de todo signo 

contempla ahora tres polos: significante (“representamen”), referente (“objeto”) y 

significado (“interpretante”); que en palabras de Joly equivalen a: “la parte perceptible 

del signo, lo que se representa y lo que significa” (2009, p.37). De este modo, 

siguiendo las aproximaciones de estos autores, en el proceso semiótico, es a través 

del significante que se deduce el significado de los signos que conforman una imagen, 

así como el significado de la misma.  

 

La figura 12 muestra el proceso semiótico de todo signo, estando su significación 

supeditada al contexto y a la interpretación. De este modo se puede afirmar que los 

signos son polisémicos ya que, en función de estas dos variables, su significado puede 

variar. 
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Figura 12. Triángulo semiótico 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Joly (2009, p.38). 

 

Merece especial atención la clasificación de signos propuesta por Peirce. El autor 

divide los signos en iconos, índices y símbolos según la relación entre el significante y 

el referente; o sea según la relación entre la parte perceptible del signo y lo que 

representa.  

 

Los iconos son signos “cuyo significante mantiene una relación de analogía con lo que 

representa” (Joly, 2009, 40). Es decir, la similitud entre el signo y aquello que 

representa es evidente, pero no tiene por qué ser solo visual. Un índex o índice es un 

signo que mantiene una relación causal con su referente, con lo que representa; como 

las huellas, el trazo de un avión o el humo. Por último, Peirce entiende por símbolo 

todo signo que, mantiene una relación arbitraria, de convención, con su referente (Joly, 

2009). El hecho que se rijan por convención implica que deben ser aprendidos. Son 

signos culturales y por tanto no siempre son universales. El lazo amarillo, que se ha 

popularizado en Cataluña a raíz del encarcelamiento de activistas y dirigentes 

políticos, es un claro ejemplo de ello5. Es importante recalcar que más allá de esta 

clasificación, autores como Joly o Dubois (1994) argumentan que el icono, el índice y 

el símbolo pueden presentar características de las otras categorías y no sólo de las 

que les son propias.  

 

Por otro lado, para Barthes (1971, p.13, citado en Pulido, 2011, p.491) la semiótica: 

 

 “tiene por objeto todos los sistemas de signos, cualquiera que fuere la  sustancia y los 

 límites de estos sistemas: las imágenes, los gestos, los sonidos  melódicos, los objetos 

 y los conjuntos de estas sustancias —que pueden encontrarse en ritos, protocolos 

 o espectáculos— constituyen si no “lenguajes”. 

                                                 
5
 La Vanguardia (2020): https://www.lavanguardia.com/politica/20180823/451415215362/lazo-amarillo-simbolo-

global.html  

Interpretante / Significante  

cómo se interpreta el signo 

Representamen / Significado  

la forma que toma el signo 

Objeto / Referente  

aquello a lo que refiere el signo 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180823/451415215362/lazo-amarillo-simbolo-global.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180823/451415215362/lazo-amarillo-simbolo-global.html
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Según este autor, toda imagen tienen 3 niveles de significación: mensaje lingüístico, 

mensaje icónico codificado y mensaje icónico no codificado. El mensaje lingüístico 

indica de qué trata la imagen. El mensaje lingüístico puede tener dos funciones: 

anclaje (la carga informativa recae sobre la imagen) y relevo (se establece una 

relación de complementariedad entre palabras e imagen). Barthes divide el análisis 

icónico en dos niveles con el fin de extraer tanto el mensaje literal o perceptivo 

(mensaje icónico no codificado [latente] – plano denotativo) como el mensaje cultural o 

simbólico (mensaje icónico codificado [manifiesto] – plano connotativo). De este modo, 

para poder comprender el significado de una imagen es necesario analizar sus 

componentes (signos).  

 

El modelo de Barthes fue el inicio de una transición en el campo de la semiótica. Si 

para Saussure la semiología era la “ciencia de los signos”, la propuesta de Barthes 

inspiró a otros teóricos y acabó por confirmar la necesidad de establecer una teoría 

que pudiera aplicarse más allá del ámbito lingüístico propuesto por Saussure.  Las 

aportaciones de Umberto Eco y Paolo Fabbri acabaron por reformular su concepción.  

Apareció la “semiótica de textos”, “la disciplina más adecuada para determinar cómo 

los medios de comunicación crean sentido” (Scolari, 2015, p.1039). 

 

Estos autores amplían el espectro de análisis de Barthes, que solo estudiaba los 

textos de manera aislada, sin tener en cuenta los otros textos con los que este 

interactúa. Eco y Fabbri también notan que para captar la significación de un texto no 

basta con reconocer el código, hay una serie de experiencias aprendidas con 

anterioridad que ayudan a descifrarlo. Además, el sistema mediático lo conforman 

distintos medios y esto tiene implicaciones en la cantidad de mensajes recibidos y en 

la redundancia de los mismos (Scolari, 2015). Las características de esta transición 

quedan reflejadas en la tabla 3.  

 

Así, las aportaciones de Eco y Fabbri pueden entenderse también como una crítica al 

esquema de Jakobson, puesto que los seis polos identificados por el lingüista (emisor, 

receptor, mensaje, canal código y contexto) ya no bastan para reflejar la complejidad 

del proceso comunicativo. 
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Tabla 3. Transición de la semiología a la semiótica. 

 

Fuente: Scolari (2015, p.1040). 

 

Semiótica y retórica están íntimamente relacionadas. En los tiempos de Peirce, la 

retórica se reducía al ámbito de la lengua (Joly, 2009). Posteriormente, Barthes (1977) 

acuñó el término “retórica visual” por el cual refería a la trasposición de figuras 

retóricas clásicas al ámbito de la publicidad (Cao, 1998). Así, a través de las imágenes 

pueden transmitirse una serie de ideas que adoptan un carácter persuasivo por medio 

de la retórica. De este modo, el análisis retórico debe integrarse de forma transversal 

al análisis icónico, iconográfico e iconológico de las imágenes para, así, poder 

comprender: 1) cómo se construyen las imágenes, 2) cuál es su significado histórico y 

3) cuáles son las características del contexto social en las que se enmarcan (Cao, 

1998). 

 
Narratología 
 
Esta investigación también se fundamenta en teorías como las de Vladimir Propp, 

Algirdas Greimas o Joseph Campbell en cuanto a las estructuras narrativas que, en 

esta investigación, se aplicarán al contenido mediático.  

 

Una de las bases de la teoría del formalismo ruso es la distinción entre fábula y trama, 

siendo la primera la sucesión lineal de los eventos de conforman una historia y la 

segunda la estructura que esta adopta. Esto es, la manera cómo se presentan al lector 

o espectador. Así, para aquellos textos que siguen un orden cronológico de eventos, 

fábula y trama son coincidentes, mientras que aquellos que hacen uso de anacronías 
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para alterar el orden de los sucesos (analepsi –movimiento de retroceso- / prolepsi –

movimiento de anticipación) el orden cronológico y el narrativo son distintos. 

 

La morfología del cuento (Propp, 1928) supuso un punto de inflexión en la teorización 

de las estructuras narrativas. El autor llevó a cabo un análisis de cien cuentos 

maravillosos con la finalidad de aportar una clasificación universal de los cuentos 

populares rusos “según sus partes constitutivas y las relaciones de estas partes entre 

ellas y con el conjunto” (Propp, 1974, p.31). Para Propp lo importante son las 

funciones de los personajes porque “son las partes constitutivas fundamentales del 

cuento” (Propp, 1974, p. 33). Son los elementos invariables, constantes, aquellos que 

aparecen sistemáticamente en el conjunto del corpus analizado. El autor identifica 31 

funciones que aparecen siempre en el mismo orden y 7 esferas de acción o 

personajes que las llevan a cabo. Es importante señalar que aunque los nombres o los 

atributos de los personajes pueden variar, sus funciones son siempre las mismas. Del 

mismo modo, aunque no todos los cuentos presenten las 31 funciones, el orden 

siempre es el mismo (Cantero, 2019). 

 

La aportación de Joseph Campbell (El héroe de las mil caras, 1949) supuso una nueva 

contribución a las estructuras narrativas. Campbell identificó un paradigma heroico 

canónico que ha sido aplicado en distintos relatos a lo largo de la historia. Los héroes 

(los protagonistas del relato) presentan una serie de patrones identificables;  ‘‘en lo 

esencial, [...] no hay más que un héroe arquetípico cuya vida se ha reduplicado en 

muchas tierras distantes’’  (Campbell, 2017, p.180).  

 

Según Campbell, el héroe se forja a través de tres grandes etapas (partida- iniciación y 

regreso) que forman la unidad nuclear del monomito. Es una estructura que bebe de 

los rituales de pubertad e iniciación de las sociedades primitivas: 

 

  ‘‘Un joven es obligado a renunciar a su infancia y hacerse adulto; a morir en su  

  personalidad y mentalidad infantiles, y volver como un adulto responsable’’  

  (Campbell, 2017, p.167).  

 

La aventura del héroe, como así la llama Campbell, distingue distintas fases en cada 

una de las tres etapas. Posteriormente autores como Christopher Vogler (2002, p.45)  

las han adaptado “en un intento por reflejar los temas comunes que concurren en las 

películas”. No obstante cabe señalar que la clasificación de Campbell es menos 

homogénea que la de Propp puesto que, en ocasiones, las etapas y subdivisiones 
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identificadas por Campbell no siempre hacen referencia a la acción del personaje, si 

no que describen encuentros o aspectos relacionados con  la dimensión psicológica 

del héroe (Burguera, 2015, p.55).  

 

Otro de los autores de referencia, en tanto que a la estructura narrativa, es Algirdas 

Greimas. Partiendo de la propuesta elaborada por Propp diseñó un modelo de análisis 

basado en tres niveles que aspiraba a tener una aplicación universal, más allá de los 

cuentos populares. El primer nivel (nivel profundo) se basa en oposiciones básicas. El 

cuadro semiótico de Greimas “parte de la teoría estructuralista del binarismo, según el 

cual la cultura y el conocimiento humanos se organizan a partir de oposiciones 

semánticas” (García, 2011, p.28). El cuadrado semiótico es una organización lógico-

sintagmática basada en operaciones de aserción, negación e implicación, dando lugar 

así a relaciones de contradicción, contrariedad y de complementariedad, como 

muestra la siguiente figura. 

 
Figura 13. Cuadrado semiótico. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2011, p.28). 

 

El segundo nivel (nivel narrativo) es donde aparecen las estructuras semio-narrativas y 

los roles actanciales. Aquí Greimas reduce a 20 las funciones identificadas 

anteriormente por Propp (Burguera 2015; Cantero 2019). No obstante, según Greimas 

(2006, p. 275):  

 

 “más que la sucesión de las 31 funciones (mediante la cual define Propp el relato 

 oral, sin que se vean claros sus principios lógicos de disposición) es la  iteración de tres 

 pruebas - cualificante, decisiva y glorificante” (citado en Burguera, 2015, p.31). 

 

Greimas identifica 6 posiciones actanciales o actantes y los agrupa en tres categorías: 

sujeto vs objeto (relación de deseo), destinador vs destinatario (relación de 

comunicación) y ayudante vs oponente (relación de lucha) (Schleifer y Velie, 1987; 
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Burguera, 2015). Este modelo actancial se basa en las relaciones de los distintos 

actantes, que se reconocen entre sí a partir de su participación en el proceso narrativo 

(David, 2013). 

 

La tabla 3 es una comparación entre las esferas de acción de Propp y los actantes de 

Greimas. Como se puede observar, muchos de los términos apelan al mismo 

concepto. No obstante, una de las diferencias más destacadas es la ausencia de la 

figura del destinatario en las esferas de Propp. En este sentido, para Greimas, este 

actante viene determinado por el destinador, pues el uno sin el otro no podrían existir. 

Además el hecho de no incluir esta figura provoca que Propp la confunda con otro 

actante, el objeto (Schleifer y Velie, 1987). Esta apreciación se hace evidente al leer 

las definiciones de Propp: 

 

 “La distinción entre las funciones de la princesa y las de su padre no puede ser muy 

 precisa. El padre es quien, por lo general, propone las tareas difíciles” [esfera de la 

 acción de la princesa y de su padre] (1974, p.91). 

 

 “Sólo incluye el envío del héroe” [esfera de la acción del mandatario] (1974, p.92). 

 
Tabla 4. Esferas de acción  y actantes. 

Propp (esferas de acción) Greimas (actantes) 

Héroe 

Princesa (personaje buscado) y su padre 

Sujeto  

Objeto 

Agresor o malvado 

Falso héroe 
Oponente 

Auxiliar 

Donante o proveedor 
Ayudante 

Mandatario 

<padre> 

Destinador  

Destinatario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Propp (1974 p. 91-92) y Schleifer y Velie (1987, p.1127). 

 

Greimas acuña el término “programa narrativo” para describir la acción emprendida 

por el sujeto en la consecución del objeto. Todos los actantes tienen un programa 

narrativo, siendo el del sujeto el que articula la narración. El programa narrativo se 

divide en 4 fases: contrato, competencia, actuación y sanción. La primera fase designa 

el acuerdo entre el destinador y el sujeto. Las últimas tres fases remiten a la iteración 

de pruebas que el sujeto debe superar, mencionadas con anterioridad (prueba 

calificante, decisiva y glorificante).  
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A continuación se presenta un compendio de las estructuras narrativas de los autores 

mencionados. Se incluye la adaptación de Vogler en ser una de las más utilizadas. En 

el caso de Propp, no se han incluido los seis bis. Para Greimas se presenta la 

estructura del programa narrativo, ya que su primera reducción a partir de las 

funciones de Propp resultó ser inmanejable (Burguera, 2015). 

 

Tabla 5. Estructuras narrativas según autor 

PROPP CAMPBELL VOGLER GREIMAS  

Alejamiento La llamada de la aventura El mundo ordinario Contrato 

Prohibición La negativa al llamado La llamada de la aventura 
Competencia (prueba 
cualificnate) 

Transgresión La ayuda sobrenatural El rechazo de llamada 
Actuación (prueba 
decisiva) 

Interrogatorio El cruce del primer umbral El encuentro con el mentor 
Sanción (prueba 
glorificante) 

Información El camino de las pruebas La travesía del primer umbral 
 

Engaño El encuentro con la diosa 
Las pruebas, los aliados, los 
enemigos  

Complicidad La mujer como tentación 
La aproximación a la caverna 
más profunda  

Fechoría 
La reconciliación con el 
padre 

La odisea (el calvario) 
 

Carencia Apoteosis La recompensa 
 

Principio de la acción 
contraria 

La gracia última El camino de regreso 
 

Partida La negativa al regreso La resurrección 
 

Primera función del 
donante 

La huida mágica El retorno con el elixir 
 

Reacción del héroe 
El rescate del mundo 
exterior   

Recepción del objeto 
mágico 

El cruce del umbral del 
regreso   

Desplazamiento 
La posesión de los dos 
umbrales   

Combate Libertad para vivir 
  

Marca 
   

Victoria 
   

Reparación 
   

La vuelta 
   

Persecución 
   

Socorro 
   

Llegada de incógnito 
   

Pretensiones engañosas 
   

Tarea difícil 
   

Tarea cumplida 
   

Reconocimiento 
   

Descubrimiento 
   

Transfiguración 
   

Castigo 
   

Matrimonio 
   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Propp (1974), Campbell (2017), Vogler (2002) y 

Burguera (2015). 
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Por último, Greimas distingue un tercer nivel (nivel enunciativo) en el que se hacen 

perceptibles las dimensiones espaciotemporales y donde cobran importancia las 

figuras enunciador y enunciatario. Es importante notar aquí que ambos roles son 

productores de sentido; “es decir, no es posible ser sólo enunciador, o sólo 

enunciatario (algo que eventualmente en el modelo emisor-receptor, es posible)” 

(García, 2011, p.127).  

 

Para Greimas y Courtés, la existencia misma del enunciado presupone la existencia 

de la enunciación. Así, a partir del enunciado es posible identificar las figuras del 

enunciador y del enunciatario. Son posiciones implícitas del discurso, que “son sólo 

referidas a través de las posiciones de narrador y narratario (que sí pueden estar 

manifiestas en el enunciado)” (García, 2011, p.132). 

 

Este primera acercamiento a la semiótica y la narratología evidencia que estas 

aproximación es son apropiadas para el análisis del discurso mediático que presentan 

las infografías. No obstante, dada la cantidad de literatura clásica sobre estas 

disciplinas, de cara a la tesis doctoral, será necesaria una revisión profunda antes de 

abordar la fase de análisis.   

 

 

Estado de la cuestión  

El siguiente apartado presenta una revisión bibliográfica de estudios que analizan la 

comunicación visual de la COVID-19 o, en su defecto, de epidemias anteriores. Esta 

síntesis narrativa focaliza también en el impacto que la pandemia ha tenido en el 

sistema de medios y en el consumo de noticias, especialmente durante la primera ola. 

 

Consumo de noticias en el marco de la COVID-19 

Varios estudios demuestran que el consumo de noticias incrementó significativamente 

durante los primeros meses por el brote del coronavirus. Estas investigaciones 

constatan que los informativos de televisión se posicionaron como la fuente de noticias 

principal, tanto en Estados Unidos (Casero-Ripollés, 2020) como en España (Masip et 

al., 2020) y el conjunto de Europa (Túñez-López; Vaz-Ávarez; Fieiras-Ceide, 2020).  

 

Los resultados obtenidos en el estudio de Casero-Ripollés (2020) ponen de manifiesto 

la importancia que la ciudadanía otorga al consumo de noticias en épocas de crisis. 

Concretamente el 92% de la población que conforma la muestra afirma haber 
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consumido noticias de manera frecuente. El conjunto de personas desvinculadas del 

sistema mediático es el que experimenta un aumento más significativo. Este hecho 

conlleva una reducción de las desigualdades en relación con el consumo de noticias. 

La pandemia ha reconectado colectivos alejados con los medios de comunicación y el 

consumo de noticias. Como afirma el autor, este hallazgo “genera consecuencias 

democráticas positivas […] fomenta el principio de igualdad intrínseca y estimula la 

accesibilidad general a la información (2020, p.10). 

 

Los medios tradicionales y en especial la televisión recuperaron un rol destacado, 

también entre la población joven (Casero-Ripollés, 2020; Montaña, Ollé y Lavilla, 

2020). Sin embargo, un estudio intercultural (Igartua, Ortega-Mohedano y Arcila-

Calderón, 2020) evidencia que los medios digitales y las redes sociales son las fuentes 

de información preferidas entre la población joven. Una tendencia que también puede 

observarse en la mayoría de las investigaciones. Resulta significante comentar cómo 

España es el único país donde la población ha recurrido con más frecuencia a los 

medios tradicionales para informarse sobre el coronavirus, diferenciándose así de la 

tendencia global a elegir la “información sanitaria en internet, las webs oficiales y el 

personal sanitario” (Igartua et al., 2020). 

 

El consumo de noticias en España registra un augmento más que significativo, puesto 

que el 78% de la población afirma haber consumido más noticias una vez decretado el 

estado de alarma (Masip et al., 2020). De este estudio también es interesante destacar 

la preferencia de medios a través de los cuales se informa la población española. En 

este sentido, si bien los informativos de televisión se posicionan como la opción 

preferida en términos generales, los periódicos digitales suman el mayor porcentaje 

como primera opción para informarse sobre el coronavirus (38,9% frente al 33,9% de 

los informativos de televisión).  

 

Los periódicos digitales se posicionan como una de las tres fuentes de información 

principales por la cual la población española conoció el coronavirus y a través de la 

cual se mantiene informada sobre este tema (Montaña et al., 2020).  De este modo, la 

capacidad de actualización de la prensa digital es un factor determinante en la 

elección de este medio de comunicación para informarse sobre la pandemia. De 

hecho, “un 6% de los encuestados afirman haberse suscrito a un medio informativo 

digital de pago durante el período de confinamiento” (Masip et al., 2020). 
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Los medios de comunicación en contextos de crisis sanitaria 

Los medios de comunicación un pilar fundamental de las sociedades democráticas. La 

producción de noticias articula la esfera pública (Casero-Ripollés, 2020). A su vez, el 

consumo de noticias promueve sociedades informadas. La importancia que la 

población española otorga a los medios de comunicación en el contexto actual ha sido 

analizada en estudios recientes En este sentido, el informe de Havas Media Group6 

constata como la mayoría de los españoles encuestados considera el papel de los 

medios de comunicación como “muy importante” (48%) o “bastante importante” (47%) 

(citado en Bonales, et al., 2020). 

 

En contextos de incertidumbre, los medios de comunicación pueden contribuir a 

rebajar la alarma social y aportar información sobre qué medidas adoptar para afrontar 

emergencias sanitarias. Los periodistas científicos juegan un papel trascendental en 

las crisis sanitarias. Por su experiencia y especialización tienen una mayor capacidad 

de abstracción. Son más capaces de controlar el "pánico", vehicular un enfoque factual 

y equilibrar los intereses de las autoridades y del público (Klemm, Das y Hartmann, 

2019). Sin embargo, la mayoría de las redacciones españolas no cuentan con un 

profesional que se dedique únicamente a cubrir estos sucesos (Mayo-Cubero, 2020). 

En este sentido, contar con infografistas especializados en ciencia es igual de 

importante y necesario (Cortiñas, 2010). 

 

Ante emergencias sanitarias los medios de comunicación y las instituciones públicas 

deben ofrecer información veraz y rigurosa a la población. Climas políticos polarizados 

dificultan una respuesta unitaria ante el virus (Van Bavel et al., 2020). La división 

política es percibida por la audiencia, que constata como las informaciones provistas 

por los medios caen en el sensacionalismo y aumentan la alarma social (Masip et al., 

2020). 

 

En contextos de crisis sanitaria, se observa un cambio en el rol de los periodistas que 

buscan un equilibrio entre el rol watchdog y el cooperativo (Klemm et al., 2019). No es 

el caso en el ámbito español, donde los periodistas hace tiempo que han renunciado a 

controlar el poder (Masip et al., 2020). Una tendencia que estos autores vinculan a 

dependencias políticas y económicas. Su estudio revela que la audiencia española 

considera que los medios de comunicación están condicionados por su ideología, 

incluso en situaciones de emergencia. 

                                                 
6
 HMG (2020): https://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2020/05/IMPACTO-COVID-19-HABITOS-

Y-MEDIOS_CAMBIOS-DESESCALADA.pdf. 
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En la misma línea, los autores alertan del uso del espectacularización en el relato 

mediático. De hecho, ya en 2010, Cortiñas ponía de manifiesto como la tendencia a la 

espectacularización era una realidad, especialmente en el campo de la televisión, pero 

también en la información científica difundida en los periódicos.  En este sentido Mayo-

Cubero (2020, p.9) argumenta que el discurso de los media "se construye desde el 

dolor de las víctimas” para apelar emocionalmente a la audiencia y captar su atención.  

 

Por otro lado, el estudio sobre comunicación visual en la prensa y los informativos de 

televisión en España (Bonales et al., 2020), los periodistas entrevistados afirman que 

los cambios en las imágenes difundidas del virión del SARS-CoV-2 pretenden educar 

a la audiencia. Sin embargo, los investigadores concluyen que algunas de estas 

alteraciones buscan llamar la atención de los espectadores y otorgan una dimensión 

amenazante al virión. 

 

Estos hallazgos ciertamente se pueden conectar con los resultados de Casero-

Ripollés (2020). Su investigación demuestra que el aumento del consumo de noticias 

no se traduce en una confianza significativa hacia los medios de comunicación, quizás 

por motivos como la ideología, el sensacionalismo y la espectacularización. Además, 

el aumento en el consumo de noticias sobre el coronavirus está generando una cierta 

fatiga en la audiencia. La preeminencia de la COVID-19 hace muchos meses que dura 

y puede dificultar un seguimiento adecuado (Masip et al., 2020). Este hecho explicaría 

que, en el ámbito de la televisión, los infoshows sean los programas más vistos, 

porque permiten a la audiencia "evadirse de la crudeza de las noticias relacionadas 

con la COVID-19" (Montaña et al., 2020, 164). 

 

Adopción de medidas y prevención 

Igartua y otros sugieren que un aumento en la concienciación del coronavirus gracias 

al consumo de información puede "influir en la adopción de medidas de prevención 

[aunque es] prematuro establecer una secuencia causal" entre estas variables (2020, 

13). Los autores argumentan que podría darse el caso de que sean las personas más 

sensibilizadas con la enfermedad las que aumentan el consumo de noticias sobre la 

COVID-19 y, en consecuencia, adoptan medidas de prevención. Esta segunda 

hipótesis se puede relacionar con los resultados obtenidos en el ámbito español 

(Masip et al., 2020). En este sentido, parece que las personas que se informaban de 

manera asidua antes de la COVID-19 son las que habrían intensificado el consumo de 

información. 
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La comunicación juega un papel fundamental en la adopción de medidas de 

prevención. En Wuhan, la falta de información preventiva en el inicio de la pandemia 

obstaculizó la autoprotección y contribuyó a la propagación del virus (Aleixandre-

Benavent, Castellón-Cogollos y Valderrama-Zurián, 2020). Estos autores destacan 

hallazgos de estudios previos que demuestran la dificultad que experimenta la 

población a la hora de encontrar información de este tipo; porqués es demasiado 

compleja o porque no se utilizan todos los canales disponibles. 

 

El lenguaje y el enfoque del discurso también pueden tener consecuencias en la 

conducta de las personas. Uno de los conceptos que se ha usado más es “distancia 

social”. Es una expresión que va contra la naturaleza de los seres humanos. Distancia 

física es un término preferible porque permite la conexión social entre personas, 

aunque los interlocutores mantengan una distancia (Van Bavel et al., 2020). 

 

Por otra parte, muchas de las informaciones relacionadas con la COVID-19 presentan 

una dimensión negativa en focalizar de manera reiterada en el número de contagios o 

de víctimas. Es un enfoque válido, pero su efecto puede variar según cada persona 

(Aleixandre-Benavent et al., 2020). En la percepción y la toma de decisiones de los 

individuos intervienen muchos factores. Las ciencias sociales y de conducta pueden 

ayudar a alinear el comportamiento de la ciudadanía con las recomendaciones de los 

expertos en sanidad pública (Van Bavel et al., 2020, 460). 

 

Perspectivas para afrontar mejor las crisis sanitarias 

Van Bavel y otros (2020) proponen una guía con consejos para afrontar emergencias 

sanitarias. En primer lugar, enfatizan en la necesidad de vehicular mensajes que 

promuevan la cooperación y focalicen en el "nosotros". En segundo lugar, hay que 

trasladar informaciones que destaquen los beneficios para los receptores, que 

focalicen en la protección de los demás. Los mensajes deben alinearse con los valores 

morales de los destinatarios, tienen que apelar al consenso social o las normas 

científicas y deben destacar la perspectiva de aprobación social. 

 

Uno de los aspectos más importantes es la necesidad de dotar a la ciudadanía de 

contra argumentos sobre informaciones falsas antes de que se dé credibilidad a 

teorías de la conspiración. En este sentido los medios de comunicación pueden 

aportar recomendaciones para paliar esta situación (Aleixandre-Benavent et al., 2020; 

Van Bavel et al., 2020) 
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Mayo-Cubero (2020) ha observado como, en contextos de crisis, los directivos de los 

principales medios de comunicación españoles otorgan la misma confianza a fuentes 

gubernamentales que a las víctimas y los afectados. El descrédito hacia la gestión de 

crisis recientes por parte de las administraciones públicas españolas explicaría este 

hecho porque se han privilegiado los intereses políticos por encima de los públicos. En 

este sentido, el autor apunta que el relato de las víctimas y los afectados puede estar 

condicionado por su experiencia personal y, por tanto, puede contener sesgos.  

 

Los medios de comunicación no deberían fundamentar su discurso en fuentes no 

oficiales. Los profesionales de la información deben encontrar un equilibrio en su relato 

y el de las fuentes que utilizan. La información debe ser rigurosa y veraz. La 

responsabilidad social de los medios de comunicación en contextos de crisis sanitaria 

es "salvar vidas y minimizar daños a corto plazo [...] ayudar a la comunidad a 

recuperarse de la tragedia y mejorar la capacidad de resiliencia ante crisis futuras” 

(Mayo-Cubero 2020, 9). 

 

Visualizaciones para explicar la pandemia 

Las visualizaciones han sido una herramienta imprescindible en la comunicación de la 

COVID-19. Listas, histogramas, mapas de burbuja, mapas de coropletas, mapas de 

calor lineales o simulaciones de la propagación del virus son algunas de las 

visualizaciones que se han utilizado para representar la expansión de la pandemia 

(Comba, 2020). 

 

Una de las visualizaciones más recurrentes es la que responde a “aplanar la curva”. 

Amidon y otros (2021) analizan, entre otras cuestiones, el potencial retórico de esta 

figura visual en la comunicación de salud. Los autores parten de la premisa que las 

metáforas han pasado de tener un papel secundario a organizar el discurso de la 

comunicación de riesgo. La metáfora de la curva se ha vuelto metonímica en obviar las 

particularidades de distintos contextos e incluye ahora otra metáfora: las olas. Los 

autores reniegan de la simplicidad de esta visualización y concluyen que, en un 

contexto como el actual, la preponderancia de una única metáfora visual (la de la 

curva) tiene efectos negativos en la credibilidad. 

 

Infografías e información textual 

Varios autores han demostrado la capacidad de la información visual para moldear la 

percepción del riesgo (Welhausen, 2015; Li, 2020). En el estudio basado en 4 

infografías estáticas sobre el brote del Ébola difundidas por el New York Times, 
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Welhausen llega a la conclusión que el mensaje vehiculado en los contenidos 

textuales difiere del de las propias infografías. Así, el lenguaje textual proyecta un 

escenario donde el brote está controlado mientas que las visualizaciones representan 

una expansión del virus y un incremento en el número de defunciones.  

 

Alberto Cairo (2017, p.1026) apunta que el cerebro humano solo puede “interpretar el 

sentido de grandes cantidades de cifras” de forma indirecta, mediante objetos visuales. 

No obstante, señala que las palabras son igualmente importantes, ya sea en forma de 

información textual que acompaña las infografías o de “pensamientos que, como 

lectores, nosotros mismos generemos mientras intentamos descifrarlos” (2017, 

p.1028). Welhausen (2015) también focaliza en la información presentada de forma 

explícita en las infografías y aquella que se deduce de su contexto. La autora concluye 

que la correcta interpretación de infografías requiere información (visual o textual), 

teniendo en cuenta la población sin experiencia en emergencias sanitarias. 

 

Efectos en la percepción de las representaciones visuales 

Al igual que Welhausen, Rui Li (2021) determina que el cromatismo es esencial en la 

comunicación de riesgo. Ambos autores destacan que los colores cálidos augmentan 

la percepción del riesgo, mientras que los colores fríos lo atenúan. En este sentido, el 

estudio experimental de Li demuestra que la precisión en la interpretación de mapas 

está vinculada con el cromatismo y la simbología utilizada para representar los 

valores. Del mismo modo detecta una preferencia por aquellos mapas con símbolos de 

gran tamaño (círculos para señalar el número de casos confirmados de COVID-19 en 

una zona geográfica). Un hecho que “no es sorprendente [ya que] el mayor tamaño del 

círculo puede atraer directamente la atención del lector” (Li, 2021, p.104). 

 

Por otro lado, el estudio comparativo sobre las representaciones del virión del SARS-

CoV-2, (Bonales et al., 2020) analiza las imágenes difundidas en la prensa impresa y 

los informativos de televisión en España. Se constata una mayor difusión en los 

informativos de televisión, aunque los periódicos son más fieles a los modelos 

científicos. Muchas de las imágenes en televisión presentan alteraciones en los 

atributos del virión y contribuyen a crear un imaginario basado en el miedo. Estos 

cambios responden a cuestiones estéticas con el fin de captar la atención del 

espectador. Además, los expertos entrevistados admiten haber recurrido a bancos de 

imágenes comerciales para inspirarse o adaptar algunas representaciones a sus 

propias infografías. Ello explica que las imágenes recuerden a las que se utilizaron 

para cubrir el virus de la gripe A. 
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Análisis de infografías en el sistema mediático español 

A pesar de no focalizar en la COVID-19 es interesante mencionar el estudio de 

Herrero-Solana y Rodríguez-Domínguez (2015). Los autores llevan a cabo un análisis 

de infografías difundidas en periódicos digitales españoles durante dos meses. Los 

autores concluyen que el uso de infográficos es extenso, pero estos contienen 

representaciones figurativas y tienen niveles bajos de interactividad. Del mismo modo, 

las visualizaciones de datos carecen de técnicas modernas como pueden ser los tag 

clouds o los treemaps. 

 

Medios de comunicación y comunicación visual: problemas y limitaciones 

El estudio de Bonales y otros (2020) pone en evidencia la escasez de investigaciones 

relacionadas con la comunicación visual de epidemias y pandemias en los medios de 

comunicación y enfatiza como incluso las Normas de comunicación de brotes 

epidémicos de la OMS no hacen “referencia explícita a las imágenes y su capacidad 

de representación” (p.159).  

 

Este estudio es de especial interés puesto que, en sus conclusiones, aboga por una 

comparativa entre prensa escrita y prensa digital en futuras investigaciones. En este 

sentido, y teniendo en cuenta lo que engloba el término mediatización,  puede ser 

interesante contemplar la inclusión de otros medios en la tesis doctoral, no solo la 

prensa digital (la televisión, por ejemplo, por ser la fuente de información principal 

durante el brote). Del mismo modo, como concluyen los autores, una de las 

limitaciones del estudio es la falta de referencias taxonómicas en el análisis de 

imágenes de este tipo. 

 
 
Esta revisión bibliográfica muestra el interés de los investigadores por conocer cómo 

se articula el sistema híbrido de medios durante la pandemia del coronavirus. Los 

autores constatan un aumento de noticias, especialmente en informativos de 

televisión. Los periódicos digitales son una de las fuentes de información de referencia 

de la población española. Sin embargo la preeminencia de la temática “covid” ha 

provocado una saturación en las audiencias.  

 

Resulta interesante recalcar que diversos autores coinciden a evidenciar que la 

espectacularización fue un recurso utilizado por los medios durante los primeros 

meses de la pandemia. Constatan además la falta de periodistas científicos en las 

redacciones. Por último infografías y visualización de datos son herramientas 



 
46 

importantes a la hora de comunicar la pandemia, pero equilibrar las lógicas mediáticas 

con el rigor científico a puede ser complejo. Estas cuestiones son importantes ya que 

pueden tener implicaciones en el relato vehiculado. En este sentido, la tesis doctoral 

permitirá corroborar si estas características también se identifican en las infografías 

que se analizarán. 

 
 

Objetivos y preguntas de investigación 
 

Objetivo general 

Estudiar la mediatización la COVID-19 a través de las infografías difundidas por los 

principales periódicos digitales españoles durante el brote inicial (enero- abril 2020). 

 
Objetivos específicos y preguntas de investigación 

- OE1: Establecer una tipología de infografías según las temáticas abordadas 

  PI1: ¿Qué temáticas presentan las infografías? 

- OE2: Identificar los modelos narrativos emergentes en la construcción 

mediática de la pandemia a través de las infografías  

 PI2: ¿Qué modelos narrativos emergentes se identifican en la 

construcción mediática de la pandemia?  

- OE3: Analizar la enunciación audiovisual de las infografías e identificar las 

figuras retóricas que presentan 

 PI3: ¿Qué enunciación presentan las infografías? 

 PI4: ¿Desde qué punto de vista se construyen?  

 PI5: ¿Qué figuras retóricas se identifican? 

- OE4: Analizar la percepción/ interpretación de los lectores respecto a la 

construcción de la realidad provista por las infografías  

 PI6: ¿Qué patrones y diferencias pueden identificarse según las 

características de los participantes? 

 

 

 

Metodología 

Este diseño de investigación se fundamenta en metodología cualitativa. Las 

principales técnicas que se utilizarán para dar respuesta a las preguntas de 

investigación son el análisis de contenido cualitativo, la semiótica, la narratología, y los 

grupos de discusión. El análisis de contenido cualitativo permite indagar en las 
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temáticas predominantes que proponen los periódicos digitales en sus infografías. En 

un paso posterior la narratología y la semiótica permitirán identificar en el relato 

subyacente de las infografías. De este modo, será posible establecer patrones entre 

las temáticas y la enunciación audiovisual que presentan las infografías. Por último, a 

través de los grupos de discusión se espera obtener resultados sobre la percepción y 

la interpretación de los lectores sobre el discurso mediático que presentan las 

infografías. La figura 13 es esquema visual de la triangulación metodológica de este 

proyecto.  

 
Figura 14. Fases de aplicación metodológica.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Procedimiento  

Delimitación espaciotemporal  

La delimitación temporal sigue la propuesta del estudio publicado en Eurosurveillance 

(2020). Este estudio enmarca la primera ola entre el 31 de enero de 2020 y el 27 de 

abril del mismo año, coincidiendo con el primer caso de coronavirus detectado en 

España y la relajación de las medidas de confinamiento, respectivamente. La 

selección de periódicos digitales está ligada a las audiencias. De este modo se han 

seleccionado los cuatro periódicos con más lectores, según el informe de la Asociación 
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para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC, 2020): El País, El Mundo, 

La Vanguardia y ABC.  

 

Como se ha comentado en apartados precedentes, de cara a la tesis doctoral, no se 

descarta ampliar el análisis a otros periódicos e incluso a otros medios de 

comunicación o ampliar la delimitación temporal. No obstante, la propuesta 

metodológica que se propone a continuación es inicial y se basa únicamente en los 

periódicos digitales.  

 

Una de las limitaciones de este estudio es el acceso a las propias infografías. Dos 

motivos principales emergen como problemas: 1) la accesibilidad al contenido y 2) el 

almacenamiento del mismo. Si bien es sencillo acceder a contenido de la prensa 

escrita mediante sus hemerotecas, no siempre sucede lo mismo con las versiones 

digitales. En este sentido, en probar de recuperar infografías digitales de la primera ola 

en los periódicos indicados se ha constatado que este proceso es más complejo en 

relación con la prensa impresa.  

 

Además, el contenido digital puede ser es más efímero (actualización constante, 

eliminación de contenido). Aun así existen herramientas de pago como My News que 

podrían solventar este problema o incluso la posibilidad de contactar con las propias 

redacciones. Por otro lado, el almacenamiento de las infografías también presenta sus 

limitaciones, especialmente en aquellos casos en que las imágenes no sean estáticas. 

Obviamente el enlace siempre puede ser almacenado, pero nada asegura su 

perdurabilidad en el tiempo. 

 

Ligado a lo anterior está el tamaño del corpus. Como se ha mencionado en distintas 

ocasiones, la tesis se plantea con una aproximación exploratoria. En función de lo que 

revelen las infografías difundidas en el marco espaciotemporal indicado se podrá 

ampliar el análisis a otros periódicos o medios o prolongar el límite temporal. Del 

mismo modo, puede ocurrir que la investigación acabe focalizando en un modelo único 

de infografía. Sea como fuere, en caso de acabar contando con un universo muy 

amplio de infografías, será necesario construir una muestra. 

 

Conviene mencionar aquí que tanto para las referencias bibliográficas como para el 

análisis de infografías se utilizaran bases de datos para almacenar información. Para 

las referencias bibliográficas se ha desarrollado una base de datos preliminar 

mediante Google Sheets que cuenta con un pequeño motor de búsqueda. Esta 
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herramienta permitirá indexar todas las referencias utilizadas durante la tesis. El 

diseño de esta base de datos documental es altamente escalable y customizable, 

permitiendo crear tantos campos como sea necesario para adaptar su eficiencia a las 

necesidades de la investigación. El Anexo 1 explica en detalle el funcionamiento de 

dicha herramienta.  

 

El sistema de la base de datos de referencias podría replicarse para las infografías. No 

obstante será necesario tener en cuenta herramientas preexistentes que pueden ser 

más eficientes. En cualquier caso, cada infografía contará con su ficha de análisis 

donde se especificarán las distintas categorías y subcategorías a rellenar. Además se 

creará un libro de códigos con instrucciones claras sobre cómo se analizarán los 

distintos criterios.  

 

Datos informativos de las infografías 

La ficha de análisis contendrá un apartado específico destinado a recolectar los datos 

informativos de las infografías. Para la definición de la mayoría de estas categorías, se 

ha recurrido al capítulo 14 del Manual de Redacción Ciberperiodística (Díaz-Noci y 

Salavaerría-Aliaga, 2003, p. 555-589). Para la categoría “Tipo de infografía” se ha 

seguido la propuesta de Marín-Ochoa (2009, p. 367-372).  

 

Es importante recalcar que este es un primer modelo de análisis. Las categorías que 

se presentan en los siguientes apartados se testearan con una muestra para, en un 

paso posterior, diseñar el modelo definitivo a aplicar a todo el corpus. 

 

Tabla 6. Ficha de análisis: datos informativos de  las infografías. 

CATEGORÍA OPCIONES DE RESPUESTA 

Fecha de publicación Día/ mes/ año  

Periódico El País / El Mundo / La Vanguardia / ABC 

Elaboración Propia de la redacción / Fuentes externas (subcategorías 

tales como: gubernamental, centro de investigación, 

universidad, otro medio de comunicación, etc.)  

Interactividad Sí / No 

Movimiento Sí / No 

Hipertexto Sí / No 

Sonido Sí / No 

Forma de presentación Individual / Colectiva  
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Tipo de infografía Comparativa / Escénica / Ubicativa / Documental 

Enlace   

Imagen descargada  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Valero (2003) y Marín-Ochoa (2009). 

 
Tabla 7. Libro de códigos de los datos informativos. 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Elaboración Propia de la redacción: elaborada por la redacción del 

periódico. 

Fuentes externas: difundida en el periódico, pero 

elaborada por otras instituciones (Ministerio de Sanidad, 

Consejería de salud, institutos de investigación, otro 

periódico, etc.). 

Interactividad Botones o capas que establecen la conexión de 

elementos de la infografía y permiten al usuario 

interactuar con la infografía o navegar en ella. 

Movimiento “Permite a la infografía emular los movimientos que tienen 

lugar en la naturaleza” (Valero, 2003, p.564). 

Hipertexto “Uso de enlaces que permiten al usuario acceder desde la 

infografía a otros textos, sonidos o elementos que formen 

parte de la propia infografía o que estén fuera de ella” 

(Prieto y Mendoza-Bernal, 2013, p.26) 

Forma  

de presentación 

Individual: “únicamente contiene una única entrada y un 

tema” (Valero, 2003, p.568). 

Colectiva: “varias infografías juntas y organizadas en 

algún tipo de tabla sumarial que dispone de los enlaces a 

cada una de ellas” (Valero, 2003, p.568). 

Tipo de infografía Comparativa: “su objetivo es comprar datos y 

representaciones de éstos” (Marín-Ochoa, 2009, p. 367). 

Escénica: “proponen una narración del hecho, la 

descripción o reproducción de un lugar o de un objeto en 

el que se representa la información periodística” (Marín-

Ochoa, 2009, p. 368) 

Ubicativa: “remiten a ubicarnos en espacios físicos o 

geográficos que podemos reconocer fácilmente” (Marín-

Ochoa, 2009, p. 369). 
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Documental: “remiten a información amplia, tomada de la 

realidad y fundamentada en documentos que nos 

demuestran el desarrollo de acontecimientos, los sujetos, 

los objetos” (Marín-Ochoa, 2009, p. 370). 

Enlace Enlace a la infografía 

Imagen descargada La propia infografía, en caso de poder ser descargada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Valero (2003) y Marín-Ochoa (2009). 

 

A continuación, se recuperan las preguntas de investigación y, se detalla la 

metodología escogida para dar respuesta a cada una de ellas. 

 

 PI1: ¿Qué temáticas presentan las infografías? 

El análisis de la mediatización de la COVID-19 mediante infografías digitales requiere, 

en primera instancia, establecer temáticas preponderantes en las mismas. El análisis 

de contenido permite identificar patrones o similitudes de los textos mediante un 

proceso sistemático. Según exponen White y Marsh (2006), el análisis de contenido 

cualitativo es de aproximación inductiva, donde las preguntas de investigación guían el 

proceso de recolección de datos.  

 

El estudio de las infografías sobre la COVID-19 requiere este enfoque dada la 

actualidad y la excepcionalidad del contexto en que se inscribe, así como y la escasez 

de investigaciones que tratan esta cuestión. Así pues, las categorías emergen de las 

unidades de análisis. Se establecen en función de características y patrones comunes. 

No obstante, se muestran a continuación algunas de las temáticas susceptibles de ser 

definidas como categoría, sujetas a un rediseño posterior.  

 

Tabla 8. Libro de códigos: temáticas de las infografías. 

TEMÁTICA 

PREDOMINANTE 

DEFINICIÓN 

Ciencia de datos Casos registrados, defunciones registradas, ingresos 

hospitalarios registrados, presión, hospitalaria, 

expansión territorial 

Actuación del virus En el cuerpo humano (cómo actúa el virus) 

Síntomas Síntomas que provoca la COVID-19 

Virión-Sars-CoV-2 Representaciones del virión SARS-CoV-2 y sus 
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componentes 

Medidas de prevención Distancia, lavado de manos, uso/ utilización/ tipos de 

mascarilla, limpieza de superficies, desinfección de 

ropa y objetos, toser en el codo, saludar chocando 

codos, medidas de prevención en espacios 

compartidos (hospital, transporte público, reuniones 

familiares o sociales, ámbito laboral/estudiantil, 

supermercados/ tiendas, bares/restaurantes/hoteles, 

en vehículo privado) 

Propagación del virus 

(aerosoles) 

Cómo se produce el contagio en: reuniones familiares 

y sociales, hospital, transporte público, restauración y 

hostelería, oficina, o supermercados y comercios 

Teletrabajo Infografías como guías para trabajar des de casa 

Pandemias previas Comparación del coronavirus con otras pandemias 

(cólera o fiebre amarilla, por ejemplo) 

Normativa de actuación Infografías explicativas sobre qué hacer si se 

sospecha que se ha contraído la COVID-19 

Normativa del 

confinamiento 

Infografías explicativas sobre lo que se puede y no se 

puede hacer durante el confinamiento 

Impacto en otros ámbitos Infografías que relacionan la COVID-19 con el impacto 

en el medio ambiente, el turismo o la economía 

Otras Otras temáticas 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un segundo nivel de análisis focalizará en las estructuras narrativas del relato 

mediático presentado en las infografías.  

 

 PI2: ¿Qué ¿Qué modelos narrativos emergentes se identifican en la 

construcción mediática de la pandemia? 

Esta pregunta está encaminada a establecer una conexión entre la dimensión 

narrativa y la mediatización. Para responder a esta pregunta de investigación se puede 

recurrir a los modelos de análisis de Greimas y/o de Campbell (o, en su defecto, la 

adaptación de Vogler). Así las posiciones actanciales, las fases del programa narrativo 

o las fases del viaje del héroe pueden actuar como categorías preliminares. A modo de 

recordatorio, se presentan aquí dichas categorías: 
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Tabla 9. Pregunta de investigación 2: modelos de análisis posibles. 

Posiciones actanciales Programa narrativo Viaje del héroe (Vogler) 

Sujeto Contrato El mundo ordinario 

Objeto Competencia La llamada de la aventura 

Destinador Actuación El rechazo de llamada 

Destinatario Sanción El encuentro con el mentor 

Ayudante  La travesía del primer umbral 

Oponente  Las pruebas, los aliados, los 

enemigos 

  La aproximación a la caverna más 

profunda 

  La odisea (el calvario) 

  La recompensa 

  El camino de regreso 

  La resurrección 

  El retorno con el elixir 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos de los modelos de Greimas y Vogler. 

 

En un paso posterior, el análisis se sitúa en el plano de la enunciación. Aquí interesa 

identificar enunciador, enunciado y enunciatario, así como la forma que adopta 

discurso y las figuras retóricas preponderantes. A continuación se presentan las 

preguntas de investigación de este nivel de análisis: 

 

 PI3: ¿Qué enunciación presentan las infografías? 

 PI4: ¿Desde qué punto de vista se construyen 

Para poder identificar enunciador, enunciado, enunciatario así como la forma que 

adopta el discurso mediático de las infografías digitales se propone recurrir a una serie 

de categorías preestablecidas por otros autores con anterioridad. De este modo, aquí 

se recuperan conceptos provistos en el glosario de narratología (Villanueva, 1992),  El 

relato cinematográfico (Gaudreault y Jost, 1995) y el artículo Narratology of Online 

News (Díaz-Noci, 2014).  
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Tabla 10. Ficha de análisis: enunciación. 

CATEGORÍA OPCIONES DE RESPUESTA 

Tamaño del encuadre Plano general / Plano conjunto / Plano entero / Plano 

medio / Plano medio corto / Primer plano / Plano detalle 

Angulación Cenital / Picado / Normal / Contrapicado / Nadir 

Profundidad de campo Gran angular / Ángulo normal / Ángulo estrecho 

Composición Estable / Dinámica 

Movimiento  Travelling / Panorámica / Tilt / Roll / Zoom 

Ocularización Primaria / Secundaria / Cero 

Auricularización Interna [primaria/ secundaria] / Cero 

Orden Analepsis / Prolepsis 

Ritmo Elipsis / Sumario / Escena (igualdad entre relato e 

historia) /  Pausa  [descriptiva/ digresión reflexiva] 

Frecuencia Relato singulativo / Relato iterativo / Relato Repetitivo 

Tiempo Presente / Pasado / Futuro 

Tipo de historia Mimético / Diegético 

Focalización Cero / Interna [fija/ variable/ múltiple] / Externa 

Referencia al lector Implícita / Explícita 

Narración Ulterior/ Anterior / Intercalada /Simultánea 

Narrador Autodiegético / Heterodiegético / Homodiegético 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villanueva (1992),  Gaudreault y Jost (1995) y Díaz-Noci, 

(2014). 

 

 PI5: ¿Qué figuras retóricas se identifican? 

En una segunda fase, el análisis se encamina a identificar las figuras retóricas de las 

infografías. La retórica articula dos niveles de lenguaje: denotativo y connotativo. En el 

artículo, La retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen, 

Marián L. F. Cao (1998) argumenta que en el análisis retórico deben contemplarse 

tanto el soporte, como el género, el discurso y el tema. Esta autora distingue entre 

operaciones fundamentales (adjunción y supresión) y operaciones derivadas 

(sustitución e intercambio) y clasifica las principales figuras retóricas en cada una de 

ellas. La tabla muestra dicha clasificación, susceptible de ser utilizada como ficha de 

análisis para esta pregunta de investigación.  
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Tabla 11. Clasificación de las principales figuras retóricas. 

OPERACIÓN FIGURA RETÓRICA 

Adjunción Repetición 

- Aliteración 

- Anáfora 

- Anadiplosis 

- Epanadiplosis 

- Reduplicación 

- Paralelismo 

- Paréntesis 

Similitud 

- Paronomaxia 

- Sinonimia 

- Gradación 

Acumulación 

Oposición 

Antítesis 

Doble sentido y paradoja 

Supresión - Elipsis 

- Zeugma 

Sustitución  - Sinécdoque 

- Hipérbole 

- Metonimia 

- Metáfora 

- Alegoría 

- Personificación  

- Ironía 

Intercambio - Inversión 

- Anacoluto 

- Préstamo 

- Hipérbaton 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de F. Cao (1998).rse comla trasposició 

 

 

 PI6: ¿Qué patrones y diferencias pueden identificarse según las 

características de los participantes? 

La mediatización es un proceso social. Por este motivo se propone recurrir los grupos 

de discusión y talleres para indagar en la percepción y la interpretación que los 

lectores tienen sobre las infografías.  

 

A pesar de que algunos autores distinguen entre grupo focal (focus group) y grupo de 

discusión, se opta aquí por una comprensión amplia del término grupo de discusión, 

siguiendo las propuestas de Besalú (2015) y López-Francés (2010).  El motivo 
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principal que lleva a la distinción de ambos conceptos tiene que ver con la orientación 

más o menos directiva. Así, algunos autores argumentan que en los grupos focales la 

discusión recae en la interacción entre los participantes y el moderador (investigador), 

mientras que en los grupos de discusión se prioriza la interacción de los participantes. 

No obstante “son más las diferencias formales que las concretas en el desarrollo de la 

práctica entre estos dos términos” (López-Francés, 2010, p.149).  

 

Siguiendo las aproximaciones de Wilkinson (1998), Onwuegbuzie y otros (2011) y 

Besalú (2015), los grupos de discusión son un método destinado a recolectar datos 

cualitativos mediante una discusión informal, espontánea entre un número reducido de 

personas en relación con un tema propuesto por un moderador y a través del cual se 

construyen discursos mediante la interacción colectiva.  

 

Wilkinson (1998, p.184-186) distingue tres usos de esta metodología: como 

complemento de otros métodos de investigación, como método principal y como 

método de investigación participativa. El presente proyecto de investigación se 

enmarca en la primera tipología y, concretamente, en el segundo supuesto identificado 

por la autora. Esto es, el uso de los grupos de discusión en la fase final de la 

investigación, con el fin de aportar riqueza y profundidad a la misma.  

 

Antes de aplicar este método es imprescindible conocer cómo se ha construido la 

realidad mediática de la pandemia en los periódicos digitales. Es por ello que resulta 

difícil explicar detalladamente el desarrollo de estas sesiones. No obstante, una 

revisión bibliográfica sobre esta metodología aporta información que deberá ser tenida 

en cuenta en la fase de ideación e implementación de los grupos de discusión. 

 

Los grupos de discusión son una metodología cualitativa de amplia aplicación en las 

ciencias sociales, especialmente a partir de los años noventa. Anteriormente, los 

campos de aplicación más comunes habían sido el márquetin y la salud (Wilkinson, 

1998). No obstante, ya en los años veinte los grupos de discusión eran una 

herramienta útil para identificar preguntas para encuestas. El estudio de Paul 

Lazarsfeld y Robert Merton sobre “el efecto de los medios en las actitudes hacia la 

participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial” (Onwuegbuzie et 

al., 2001, p.129) significa la formalización de esta método. 

 

Los grupos de discusión permiten obtener datos cualitativos de manera económica. Su 

enfoque social contribuye a crear un clima de cohesión y fomenta la espontaneidad 
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(Onwuegbuzie et al., 2011). No obstante es necesario que exista un equilibrio entre la 

homogeneidad y la heterogeneidad de los grupos que facilite el contraste de opiniones 

y promueva discursos colectivos. Así mismo es importante que los participantes no se 

conozcan entre sí para garantizar que los discursos emerjan de las sesiones y no 

como consecuencia de “interacciones pasadas de los participantes” (Besalú, 2015, 

p.310). 

 

Wilkinson (1998) distingue dos aproximaciones a los grupos de discusión. Así la autora 

identifica un marco de referencia esencialista y otro constructivista social. El primero 

presume que las personas tienen ideas y opiniones individuales mientras que el 

segundo concibe la producción de sentido como un proceso colectivo gracias a la 

interacción social. De este modo, para el primer caso, la función del investigador es 

identificar las ideas y opiniones individuales mientras que en el segundo caso, los 

grupos de discusión se presentan como una herramienta útil para conocer cómo se 

construyen los discursos; “como se expresan, defienden y modifican las opiniones en 

el contexto de discusión y debate con otras personas” (Wilkinson, 1998, p. 186). 

 

La mayoría de autores coinciden a destacar que como mínimo se requieren 6 

participantes. El máximo debe oscilar entre 10 y 12. De esta forma se promueve la 

expresión y la diversidad de opiniones. No obstante algunos autores señalan la 

posibilidad de llevar a cabo sesiones con 3 o 4 integrantes en aquellos casos en  que 

los participantes tengan experiencia en discusiones de grupo (Morgan, 1997; Krueger, 

1994).  Las sesiones suelen tener una duración de entre una y dos horas.  

 

El artículo Un marco cualitativo para la recolección y análisis de datos en la 

investigación basada en grupos focales (Onwuegbuzie et al., 2011) aporta información 

esclarecedora sobre este metodología que puede ser de gran utilidad cuando se 

diseñen las sesiones. En este sentido, los autores destacan el modelo propuesto por 

Krueger (1994), que incluye las figuras del moderador (fomenta la interacción de los 

participantes, lleva a cabo el análisis e interpretación de datos) y del asistente (graba 

la sesión, asiste al moderador). Existen distintos tipos de análisis de datos, basados 

en: la transcripción, las cintas (transcripción abreviada), las notas (de campo o 

sumariales) y en la memoria, siendo la primera la más rigurosa.  

 

A la hora de analizar los datos es importante tener en cuenta todas las opiniones  

(silencios, opiniones disidentes, opiniones que parecen formar parte del consenso), si 

se quiere aumentar la validez de los resultados obtenidos. Documentar los patrones de 



 
58 

respuesta es recomendable, sobre todo de cara a posibles ajustes de las preguntas. 

De un modo similar es trivial tomar anotaciones sobre la comunicación no verbal 

durante las sesiones, a pesar de que muchos investigadores descuidan este aspecto. 

La figura 14 es la matriz que proponen los autores del artículo para la recolección de 

este tipo de información. La parte superior de la matriz incluye los apartados a rellenar 

con los símbolos, que se muestran en la parte inferior. 

 

Figura 15. Matriz para la documentación de la comunicación no verbal. 

 

 
 
Fuente: Onwuegbuzie et al. (2011, p. 145). 

 

El diseño de los grupos de discusión prevé la elaboración de un guion. Así en la fase 

de apertura de las sesiones se agradecerá a los participantes su colaboración, se 

presentará el proyecto y los objetivos que se pretenden conseguir con el grupo de 

discusión, así como una explicación de esta metodología (Besalú, 2015). Del mismo 

modo, los participantes deberán firmar un consentimiento informado antes de realizar 

la sesión. 

 

El presente proyecto se acoge a los grupos de discusión en ser la producción de 

sentido mediante la interacción uno de los supuestos básicos en el campo de las 
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ciencias sociales (Onwuegbuzie et al., 2011). Además, en la actualidad, la interacción 

es amplificada como consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías. 

 

No obstante, se propone combinar los grupos de discusión con talleres. La realización 

de talleres puede crear un ambiente más distendido y colaborativo. Se pueden ilustrar 

distintas infografías y dejar que los participantes interactúen con ellas para después 

debatir y poner opiniones en común. Así, en caso de recurrir sólo a periódicos 

digitales, los participantes podrían interactuar con las infografías desde sus teléfonos 

móviles o se podrían facilitar tabletas u ordenadores. Este proceso es más “realista” 

puesto que permite a los participantes interactuar con las infografías de la misma 

manera que lo hacen en su día a día. Además también puede suponer un incremento 

del nivel de participación en los debates posteriores. 

 

En este apartado se ha presentado una primera aproximación sobre cómo se abordará 

el análisis de infografías. Un primer nivel de análisis permitirá identificar las temáticas 

recurrentes de las infografías. Un segundo nivel estará encaminado a detectar las 

estructuras narrativas que presenta el contenido mediático provisto en las infografías 

para después poder identificar su enunciación y espectro retórico. Finalmente se 

recurrirá a los grupos de discusión y los talleres para conocer las percepciones y la 

interpretación de los lectores respecto a las infografías.  

 

Este triángulo metodológico es una propuesta inicial. En función de lo que revele un 

estudio preliminar sobre unas cuantas unidades de análisis se ajustarán las categorías 

y se delimitará el marco espaciotemporal. No se han contemplado aquí aspectos como 

el uso del color o las formas. Son dimensiones que también deberán trabajarse de 

cara a la tesis doctoral. 

 

 

Conclusiones y posibles limitaciones  

Una primera revisión bibliográfica sobre la mediatización ha permitido comprender el 

alcance de dicho término. Por este motivo, y en función de los resultados preliminares 

que se obtengan, puede ser interesante abogar por una propuesta transmedia.  

 

En el momento de redactar este proyecto, la investigación se plantea con una 

aproximación exploratoria. Como se ha descrito a lo largo del presente trabajo, no se 

descarta limitar el corpus a un modelo único de infografía o ampliar la muestra y/o la 
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delimitación temporal en función de los resultados preliminares obtenidos. En caso de 

extender la temporalidad se podrán incluir entrevistas a profesionales de la 

información o utilizar la observación participante como método de análisis en las 

distintas redacciones periodísticas para obtener una visión profunda sobre cómo se 

desarrollan los proyectos infográficos de estas instituciones. 

 

Por otro lado, en los distintos apartados ya se han comentado algunas de las 

limitaciones de este proyecto, siendo el almacenamiento de las infografías, la escasez 

de estudios sobre comunicación visual de epidemias y pandemias en los medios de 

comunicación o la inexistencia de una taxonomía para este tipo de imágenes algunas 

de las más importantes.  

 

Dada la extensa literatura clásica sobre narratología, semiótica y enunciación 

audiovisual, se deberán invertir diversos meses a leer estos textos para enriquecer la 

investigación y fundamentarla con más precisión, integrando una perspectiva crítica 

sobre las aproximaciones de distintos autores. En este sentido hay autores que aquí 

no se han mencionado pero que deberán formar parte de la tesis, como son: Mieke 

Val, David Bordwell, Jaques Bertain o Francesco Casetti, entre otros. Del mismo 

modo, se deberá profundizar en la teoría de Eliseo Verón en ser uno de los autores 

más destacados de la perspectiva antropológica de la mediatización. Lo mismo sucede 

con el ámbito de las infografías y las aportaciones de José Luis Valero.  

 

Finalmente hay aspectos que no se han contemplado en el presente trabajo dado que 

es una primera aproximación a la futura tesis doctoral, pero que deberán tenerse en 

cuenta. Especialmente en lo referido al análisis de las infografías. Aspectos como el 

uso del color o las formas son importantes en el estudio de las infografías. También  

en la percepción e interpretación que puedan hacer profesionales o  lectores, como 

han demostrado otros estudios con anterioridad (Bonales et al., 2020; Rui, 2021).  

 

 

Cronograma  

Como se ha comentado al inicio del trabajo, esta investigación se enmarca en la 

modalidad A del Procedimiento para la realización del trabajo de investigación de los 

másteres de investigación y de los doctorados pre Bolonia, consistente en desarrollar 

un proyecto de investigación como paso previo a una tesis doctoral. 
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La figura 16 es un cronomgrama temporal de las distintas fases de la tesis doctoral 

con inicio en octubre de 2021 y finalización en septiembre de 2024. La definición de 

tareas así como su duración son orientativas puesto que es complejo precisar una 

planificación a la largo plazo. No obstante se distinguen cuatro grandes fases:  

 

Fase de revisión y recopilación: esta fase inicial tiene por objetivo revisar el presente 

trabajo e incorporar las correciones que sean necesarias. Es tambíen la fase de 

definición de herramientas para la captación y codificación de datos. La fase de 

revisión incluye el testeo de la metodología y la definición de las unidades de análisis. 

Se incluye el apartado Revisión bibliográfica, que se extiende a lo largo de toda la 

tesis. En un estado inicial, esta tarea será la más importante pero, a medida que 

avance la tesis, su intensidad disminuirá.  

 

Primer nivel de análisis: comprende los objetvios específicos 1, 2 y 3. Aquí se 

identifican las temáticas preponderantes que presentan las infografías, así como las 

estructuras narrativas y la enunciación y las figuras retóricas.. 

 

Segundo nivel de análisis: está dedicada al diseño, implementación y análisis del 

desarrollo de las sesiones de grupos de discusión  y los talleres. 

 

Fase final: destinada al análisis e integración de todos los datos y a la posterior 

redacción de la tesisi y difusión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 16. Cronograma. 
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Fuente: Elaboración propia.
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Anexo  

Durante los últimos dos meses del máster se están realizando unas prácticas 

extracurriculares en Sound Diplomacy7. Las tareas que se están llevando a cabo se 

enmarcan en al apoyo a la documentación y a la investigación. El objetivo principal de 

las prácticas está consistiendo en mejorar la base de datos de referencias 

bibliográficas de la entidad con el fin de agilizar los procesos de búsqueda y 

recuperación de información para los proyectos de investigación que realiza Sound 

Diplomacy. 

 

El trabajo realizado para Sound Diplomacy ha permitido aplicar conocimientos 

adquiridos en distintas asignaturas del máster, como son: Investigación en línea. Uso y 

diseño de bases de datos, Análisis de contenido y del discurso comunicativo y 

Métodos de investigación cuantitativa y experimental en comunicación.  

 

En este sentido, algunos de los cambios realizados en la base de datos de Sound 

Diplomacy pueden replicarse de cara al doctorado que se espera realizar en la UPF. 

Para ello se ha ideado una versión inicial de la base de datos de referencias 

bibliográficas del presente proyecto de investigación. La base de datos se ha creado 

utilizando Google Sheets y se ha denominado INFOGREMIC (por la fusión de las 

palabras infographic y pandemic).  

 

INFOGREMIC permite introducir información de manera sistemática, pero también es 

útil para extraer estadísticas gracias al análisis cruzado por campos que habilita un 

pequeño motor de búsqueda. En este sentido, cabe destacar que este sistema es 

escalable (siempre se pueden añadir más campos) y customizable (los campos se 

diseñan en función de las necesidades de la investigación). Del mismo modo, la lógica 

de la búsqueda y recuperación de información es sencilla, pues quien la diseña es 

quien la utiliza.  

 

Es evidente que existen otras alternativas con una función similar. Es el caso de 

Mendeley, que permite crear carpetas, buscar por palabras clave o introducir una 

citación de manera automática. Sin embargo, a pesar de que seguramente la 

herramienta que se propone aquí no es la mejor solución, su nivel de customización es 

mayor que el que ofrece Mendeley, lo que la convierte en una opción valiosa. La 

                                                 
7
 Sound Diplomacy: https://www.sounddiplomacy.com/ 

https://www.sounddiplomacy.com/
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versión que se expone es exploratoria y deberá ajustarse, pero se ha considerado 

interesante presentarla en el marco de este trabajo. 

 

El sistema contempla funciones como las de Mendeley, por medio de campos como 

Palabras clave o Citación bibliográfica. Mendeley sigue siendo una herramienta útil 

que puede utilizarse en paralelo. No obstante, gracias a la elevada customización y 

escalabilidad, es posible crear campos como: Apartado, Indexado, Importancia, Leído, 

Disponible en o Relacionado con ID, que permiten indexar los documentos, explorar 

los registros y obtener datos valiosos de manera automática y sencilla.  

 

Un análisis cruzado por campos utilizando la herramienta de búsqueda permite 

identificar, por ejemplo, aquellos documentos con una importancia máxima que aún no 

han sido leídos o que no han estado indexados en la tesis. Del mismo modo, una 

búsqueda por los campos Apartado e Indexado permite asegurar que todos los 

documentos de un apartado concreto de la investigación han sido indexados en el 

trabajo (figuras 17 y 18). El campo Relacionado con ID permite identificar documentos 

que están relacionados entre sí. Este proceso puede ser útil a la hora de tejer un relato 

coherente y crítico en distintos apartados del trabajo porque contribuye a dotar las 

síntesis narrativas de niveles de integración e interpretación (Codina, 2020).   

 

Figura 17. INFOGREMIC: búsqueda por Apartado principal. 

 

 

Como muestra la figura 17, una búsqueda por Estado de la cuestión (C6) dentro del 

campo Apartado principal (B6) de la herramienta de búsqueda retorna 16 documentos 

(aparecen a partir de la fila 18). Esto es, para 16 documentos, el estado de la cuestión 

es el apartado principal de la investigación. Para saber si los documentos están 

indexados o no en el trabajo se puede navegar a través del rango H18:H35 - que es 
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donde se dispone esta información para estos 16 documentos-  y comprobar qué 

respuesta contienen (Sí / No). 

 

Una forma más rápida de llevar a cabo esta operación consiste en realizar una 

búsqueda cruzada. Así en seleccionar No en el campo Indexado del buscador, el 

sistema retorna 0 documentos. Esto significa que todos los documentos para los 

cuales el estado de la cuestión es el apartado principal, ya han sido indexados en el 

trabajo (Figura 18). 

 
Figura 18. INFOGREMIC: búsqueda por Apartado principal e Indexado. 

 

 

 

El sistema de recuperación de información funciona por medio de funciones: QUERY, 

FILTER i COUNTIF. El sistema sigue una lógica booleana del tipo AND. Así, 

generalmente cuantos más campos se comparen, menos resultados se obtienen. El 

sistema se basa en una “lógica” CONTAINS, lo que implica que no hace falta escribir 

palabras o conceptos completos (la búsqueda “periodis” recupera todos los 

documentos que en ese campo tengan indexadas palabras como: periodismo, 

periodismo de datos o periodistas). No obstante, de momento el sistema es sensible al 

uso de mayúsculas y minúsculas. A pesar de que el sistema puede y debe mejorarse, 

a priori, esta sensibilidad no es un problema dado que quien utiliza el buscador es 

quien lo ha ideado. Basta con conocer la lógica del sistema para recuperar resultados 

de manera eficiente. 

 

 


