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Una taxonomía de medios educativos para el  
desarrollo del pensamiento crítico: Dominios  

de acción  

Abstract
Se presenta un análisis de distintas aproximaciones 
a los objetos, procesos y enseñanza del 
pensamiento crítico, para proponer una 
taxonomía bidimensional. La primera 
dimensión se enfoca en las acciones generales  
y específicas relacionadas con los componentes 
centrales del pensamiento crítico, y plantea 
cinco dominios de acción: aplicación de lógica 
informal, resolución de problemas en las ciencias, 
resolución de problemas en la vida ciudadana, 
comprensión y creación de contenidos mediáticos 
y metacognición. La segunda dimensión ofrece 
un marco para la visualización sistematizada 
de las características formales de los distintos 
medios educativos que pueden apoyar el 
aprendizaje del pensamiento crítico, y se propone 
el uso de cinco tipologías textuales: narración, 
descripción, explicación, argumentación  
y diálogo. Adicionalmente se definen 
procedimientos concretos para la articulación de 
las dos dimensiones de la taxonomía en el análisis, 
clasificación y diseño de medios educativos dirigidos 
al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

Palabras clave
Medios educativos – pensamiento crítico – 
taxomomía – objetivos de aprendizaje

 

Resumen en extenso
En esta investigación se realizó una revisión de 
literatura en castellano, inglés, japonés y francés, 
con el propósito de proponer un marco para la 
clasificación y creación de medios educativos 
orientados a apoyar la instrucción y evaluación 
del pensamiento crítico. Como primer paso, se 
identificaron los componentes de la instrucción 
del pensamiento crítico y se utilizaron para definir 
los dominios de acción relacionados con cada uno 
de esos componentes. Estos dominios de acción 
incluyen la aplicación de la lógica informal, la 
resolución de problemas en los campos científicos, 
la resolución de problemas en la vida ciudadana, la 
comprensión y creación de contenidos mediáticos, 
y la metacognición. Los dominios de acción 
constituyen la primera dimensión de una taxonomía 
bidimensional para los medios educativos sobre 
el pensamiento crítico, y proporción información 
sobre los objetos y los objetivos de aprendizaje de 
la instrucción del pensamiento crítico. 

Adicionalmente, se operacionalizó la teoría de 
las tipologías textuales para definir la segunda 
dimensión de la taxonomía. En concreto, las 
tipologías textuales propuestas por Adam 
(1992) (explicación, descripción, argumentación, 
narración y diálogo) se utilizaron para abordar 
las características formales y estructurales de los 
medios educativos. 

Bachiller en producción audiovisual (Universidad de Costa Rica), máster en ciencias de la cultura 
(Universidad de Ibaraki), y doctorante e educación escolar (Universidad de Tsukuba). Profesor 
asociado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica. 
Tiene publicaciones sobre televisión digital, propaganda política, uso de medios educativos en 
escuelas  y colegios, y enseñanza y evaluación de pensamiento crítico en educación escolar.

Aarón Elí Mena Araya
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Las correlaciones dentro de los elementos de 
cada dimensión y entre las dos dimensiones de la 
taxonomía se utilizaron como guía para clasificar y 
crear medios educativos. Se clasificaron y analizaron 
medios educativos, audiovisuales y multimedia, de 
varios países (Japón, Estados Unidos, Alemania, 
Argentina, etc.). Asimismo, se propuso una 
representación gráfica de la taxonomía, como una 
herramienta para el diseño de medios educativos y 
se expuso los detalles para varios procedimientos 
de diseño. Estos procedimientos se aplicaron a la 
creación de medios educativos, cortos animados 
e historietas, utilizados en la instrucción del 
pensamiento crítico para la vida ciudadana en 
Costa Rica y Japón.

Esta investigación sugiere que través de una 
comprensión profunda de los componentes del 
pensamiento crítico, es posible determinar los 
objetos y objetivos de cualquier medio educativo. 
Por extensión, es posible visualizar los dominios de 
acción en los que se espera que los alumnos actúen 
y demuestren sus habilidades de pensamiento 
crítico. Asimismo, al utilizar tipologías textuales para 
reconocer las características formales y estructurales 
de los medios, es posible determinar a través de 
qué mecanismo se transmite la información a los 
estudiantes, y si ese es el mecanismo más apropiado 
para apoyar las acciones de los estudiantes dentro 
del proceso de aprendizaje. Se concluye que, al 
integrar las dos dimensiones de la taxonomía, los 
dominios de acción y las tipologías textuales, los 
educadores e investigadores pueden participar 
con confianza en el análisis, selección y creación de 
medios educativos adecuados.

Referencias

Adam, J. M. (1992). Les textes: Types et prototypes: 
Recit,    description, argumentation, 
explication et dialogue.   Paris: Nathan.

Programa: Ciudadanía comunicativa, medios de comunicación
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Luchas sociales, comunicación y organización:  
estudio de 5 casos en Costa Rica  

entre 1995 y 2015

Comunicador, profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC)  
desde el 2007, investigador del CICOM desde el 2017.

Abstract 
La ponencia pretende presentar una síntesis de 
los resultados del proyecto B7 301 - Dinámicas, 
estra- tegias y resultados de la comunicación para 
el desarrollo y el cambio social: estudios de caso de 
actores sociales organizados en Costa Rica (1995 a 
2015).

Incluiría un balance de los resultados relacionados 
con las estrategias de comunicación participativa 
para el desarrollo y las dinámicas de organización 
de 5 casos de lucha social emprendidas por organi- 
zaciones sociales con el fin de transformar diferentes 
ámbitos de la realidad social costarricense en el 
período indicado. Los casos estudiados fueron los 
siguientes:

· Lucha contra la minería de Oro a Cielo Abierto
· El Foro Emaús y la Lucha Social Contra la Expansión 
Bananera Incontrolada
· Lucha Campesina por el Derecho a la Tierra en las 
Fincas Chánguena y Térraba
· Lucha Social Contra la Concesión de la Carretera 
San José – San Ramón
· Lucha Social por del Derecho al Beso Diverso (La 
Ruta del Beso Diverso)

Resumen extenso
La ponencia pretende presentar una síntesis de 
los resultados del proyecto B7-301 - Dinámicas, 
estra- tegias y resultados de la comunicación para 
el desarrollo y el cambio social: estudios de caso de 
actores sociales organizados en Costa Rica (1995 a 
2015).

Incluiría un balance de los resultados relacionados 
con las estrategias de comunicación participativa 
para el desarrollo y las dinámicas de organización 
de 5 casos de lucha social emprendidas por organi- 
zaciones sociales con el fin de transformar diferentes 
ámbitos de la realidad social costarricense en el 
período indicado. Los casos estudiados fueron los 
siguientes:

· Lucha contra la minería de Oro a Cielo Abierto
· El Foro Emaús y la Lucha Social Contra la Expansión 
Bananera Incontrolada
· Lucha Campesina por el Derecho a la Tierra en las 
Fincas Chánguena y Térraba
· Lucha Social Contra la Concesión de la Carretera 
San José – San Ramón
· Lucha Social por del Derecho al Beso Diverso (La 
Ruta del Beso Diverso)

Programa: Ciudadanía comunicativa, medios de comunicación

Marvin Amador Guzmán
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El contenido de la ponencia incluiría una 
contextualización teórica sobre los alcances de la 
comunica- ción participativa para el desarrollo, que 
es el referente conceptual en el que se fundamentó 
el estudio y metodológica, en la que se detallarían 
aspectos relativos al procedimiento seguido para 
realizar el estudio.

Posteriormente, se realizaría una ubicación socio-
política, relativa al contexto dentro del cual se desa- 
rrollaron las luchas estudiadas, correspondiente, 
en su amplia mayoría, a la conflictividad social 
deri- vada de la implementación del modelo 
neoliberal en diferentes momentos de su proceso 
de evolución. De seguido, se pasaría a realizar una 
breve caracterización de cada lucha estudiada, 
y, para finalizar, se compartirían algunos de los 
principales hallazgos y conclusiones del estudio.

A modo de referencia, se comparten algunos de 
estos hallazgos del estudio, sobre los cuales se 
estarían ahondando en la ponencia:

· El estudio refuerza la pertinencia de ahondar en 
el conocimiento de las luchas sociales desde una 
perspectiva comunicacional y simbólica:
› como recurso para contrastar agendas mediáticas, 
así como coyunturas y procesos de la histo- ria 
oficial;
› como recurso de reconocimiento intersubjetivo 
y de empoderamiento de colectivos sociales or- 
ganizados,
› como recurso de fortalecimiento de la identidad 
organizativa y/o comunitaria,
›  como recurso para el empoderamiento individual 
(que se da en el reconocimiento y atribución de 
valor para la autoestima de las personas que fueron 
parte de esos procesos).

· El estudio permite comprender este tipo de luchas, 
en tanto procesos sociales, como una expresión 
de sentido social con carácter disruptivo. Esto es 
así ya que, entre otros aspectos, constituyen un 
referente simbólico de las relaciones diferenciadas 
de poder existente en la sociedad, así como del 

cuestionamiento o de la resistencia que hay 
respecto a las visiones de “verdad” y del orden 
impe- rante y normalizado, los cuales se reproducen 
desde los mecanismos (pre)dominantes de comuni- 
cación y reproducción social. Además, generan, 
ponen a circular y posicionan sentidos sociales al- 
ternativos, contestatarios y/o disidentes, que bien 
pueden llegar a adquirir legitimidad social y con- 
vertirse en dominantes.

· En esta misma línea, los hallazgos del trabajo 
permiten fortalecer la posición de que el ámbito 
or- ganizativo constituye una propuesta de acción 
comunicativa, en tanto expresión de posiciones y 
propuestas simbólicas alternativas.

· En las luchas estudiadas, se identifica la apelación 
a elementos simbólicos del imaginario social que 
se “reivindican”, los cuales se posicionan como 
recursos que propician el vínculo identitario en 
la participación de los sujetos en las luchas. Estos 
elementos se constituyen en recursos simbólicos 
contestatarios y alternativos a elementos 
simbólicos dominantes, propios del imaginario del 
modelo de desarrollo modernista (neoliberal). Por 
ejemplo: la naturaleza y la vida (como “espacio vital 
na- tural”) vrs. el progreso, el control-la destrucción 
de la naturaleza; la democracia real y la participa- 
ción vrs. la imposición desde la autoridad que dice 
representar al pueblo.

· El estudio permite confirmar que la comunicación 
constituye una dimensión consciente, planificada 
en diferentes niveles y bajo metodologías diversas, 
con claros elementos de evaluación y aprendi- zaje, 
de los procesos organizativos de este tipo.

· El estudio permite identificar claras líneas 
estratégicas de acción en lo organizacional, que 
corresponden, aproximadamente, a la siguiente 
lógica procesal:
› esfuerzo por asegurar sustento técnico para el 
contenido    
   y legitimidad de las luchas,
› acompañamiento jurídico-legal,

Programa: Ciudadanía comunicativa, medios de comunicación
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› sistematización del proceso,
› comunicación participativa con enfoque de 
educación-
   alfabetización,
› denuncia pública con sustento y participación de 
involucrados,
› incidencia política permanente
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Acceso a la información pública y medios de  
comunicación en tiempos de pandemia: un análisis 

de los votos de la Sala Constitucional.

 
Periodista y abogada. Tiene una Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica  

y cursa el Doctorado en Derecho de la misma Universidad. Profesora de Derecho de la 
Comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), Investigadora del 
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y Coordinadora del Programa de Libertad de 

Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica. 

Abstract 
En esta ponencia nos ocupamos de los alcances y 
garantías para el ejercicio de del derecho de acceso 
a la información pública y su relevancia para la 
libertad de prensa en el contexto de la pandemia, a 
partir de un análisis de las sentencias dictadas por la 
Sala Constitucional durante la emergencia sanitaria 
y en las que figuran como recurrentes periodistas o 
representantes de medios de comunicación

Palabras clave: Derecho de acceso a la información, 
medios de comunicación, libertad de prensa, 
pandemia, información pública.

Resumen extenso
El acceso a la información pública resulta esencial 
para las democracias contemporáneas, supone 
el control democrático de los gobernantes y la 
posibilidad de participar en la cosa pública por 
parte de la ciudadanía. Costa Rica no cuenta con 
una ley marco de acceso a la información, pero sí 
con una vastísima jurisprudencia constitucional 
que garantiza el derecho a la ciudadanía y, en 
particular, a quienes ejercen las tareas de buscar 
y difundir información a través de los medios de 
comunicación, para acceder a información en 
poder del Estado.
La Sala Constitucional, en gran cantidad de votos, ha 

desarrollado la naturaleza jurídica de este derecho 
y su relevancia para el ejercicio de las libertades 
comunicativas en una sociedad democrática.

Este reconocimiento jurisprudencial adquiere gran 
relevancia en el   campo del ejercicio de la libertad 
de prensa. Una de las garantías esenciales para el 
ejercicio amplio y desinhibido de la libertad de 
informar por parte de los medios de comunicación 
en las sociedades democráticas es el acceso a 
la información de interés público. En muchas 
ocasiones es gracias a la prensa que la ciudadanía 
puede conocer asuntos de relevancia pública que 
el poder político pretendía mantener en secreto o 
ejercer derechos fundamentales.

En el ejercicio de la libertad de informar, periodistas  
y representantes de medios de comunicación han 
buscado, en muchas ocasiones, la tutela del derecho 
de acceso a la información pública por la vía del 
recurso de amparo ante la Sala Constitucional. 

Guevara, M.E. (2013, 208) al referirse en general 
al rol de la prensa en relación con el acceso a 
información pública sostiene que “su particularidad 
reside  en la intermediación de un sujeto 
profesional-comúnmente el periodista que elabora 
la información-que es aquel que hace posible que 

Programa: Ciudadanía comunicativa, medios de comunicación

MSc. Giselle Boza Solano 



8Memoria Jornadas de Comunicación 2021

se conozcan los hechos que son de interés público 
en una sociedad y que el público, por sí mismo, no 
tiene posibilidad de conocer”

Para el 2020 y 2021, el derecho de acceso a la 
información pública adquiere una relevancia 
particular en el contexto de la crisis sanitaria; el 
conocimiento oportuno sobre las medidas de salud 
pública y de aquellas que suponen la restricción de 
derechos fundamentales, el acceso a información 
científica pertinente, el necesario control sobre 
la actuación de los órganos públicos son algunas 
de las razones por las que se requiere de órganos 
públicos que ejerzan una transparencia activa. 

La información de interés público, oportuna y de 
calidad, supone además una vía para atender la 
llamada “infodemia”. Para la Organización Mundial 
de la Salud, asistimos una cantidad excesiva de 
información en algunos casos correcta, en otros 
no que dificulta que las personas encuentren 
fuentes confiables y orientación fidedigna 
cuando las necesitan. El concepto se aplica a esos 
altísimos niveles de información relacionada con la 
pandemia, que resulta difícil discriminar y en la que 
aparecen insospechados niveles de desinformación 
con intenciones dudosas. El fenómeno se amplifica 
por las redes sociales con un amplia capacidad de 
viralización.
En ese sentido, el acceso de los medios de 
comunicación a información de interés general, 
adquiere mayor relevancia en el contexto de la 
pandemia, en el que la prensa cumple una misión 
fundamental. 

Interesan aquí analizar las resoluciones dictadas 
por la Sala Constitucional sobre el acceso a la 
información pública por parte de la prensa en 
el contexto de la pandemia. Se seleccionarán 
los votos, en los que figuren únicamente como 
recurrentes periodistas o medios de comunicación, 
desde marzo de 2020 a mayo de 2021.  
Uno de los votos de análisis en este estudio es el 

recurso de amparo interpuesto por periodistas 
de las Radios de la Universidad de Costa Rica por 
la negativa del Ministerio de Salud de entregar la 
base de datos despersonalizada, con información 
desagregada, sobre los pacientes confirmados con 
Covid-19. La Institución alega que nos es posible, 
por la misma emergencia, brindar información 
tratada de manera diferente ya que los recursos 
están destinados prioritariamente a atender la 
situación.
El Tribunal Constitucional concluye que esta no es 
justificación para negar a la prensa el acceso a la 
información:

...partiendo de que la escasez de recursos materiales o 
humanos no es una justificante válida para sacrificar un 
derecho fundamental, que la base de datos general a la 
cual los promoventes fueron referidos no les es de ninguna 
utilidad, y de la duda razonable que queda este Tribunal 
sobre la verdadera imposibilidad de facilitar la información 
tal y como fue pedida; en aplicación de los principios pro 
homine y pro libertate, esta Sala Constitucional debe 
intervenir para salvaguardar el derecho de los tutelados 
de acceso a la información en relación con la libertad de 
prensa. Debe quedar claro que la información solicitada 
debe ser facilitada, garantizando la exclusión de cualquier 
dato sensible e información que pueda dar lugar a la 
identificación o localización, directa o indirecta, de las 
personas diagnosticadas con el coronavirus COVID – 19.
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¿Es la contrapublicidad política un ejercicio de  
ciudadanía comunicativa? 

Politólogo, docente universitario. Bachiller y licenciado en Ciencias Políticas, Facultad  
de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. Egresado de la maestría académica en Ciencias  

Políticas, con énfasis en Gobernabilidad democrática y Políticas públicas, Programa de Posgrado  
Centroamericano en Ciencias Políticas, Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad 

de Costa Rica. Areas de interés investigativo: comunicación política y metodología de la 
investigación científica.

Abstract:
Este es un avance de investigación de la tesis 
Contrapublicidad política: conceptualización y 
método de análisis, que atiende los componentes 
conceptuales de esta forma de comunicación 
política, asumida como una categoría de análisis 
de la comunicación electoral. Se plantea la 
cuestión de si constituye, además, un ejercicio 
de ciudadanía comunicativa emancipadora, 
como insumo para la fundamentación de una 
categoría de comunicación política denominada 
alternativa o contrahegemónica. Según Sibaja 
(2012), comunicación política es “el proceso de 
gestión de la visibilidad del ejercicio del poder 
de [los actores que] lo ejercen, lo aspiran, lo 
respaldan o lo adversan” (p. 40). Esta tipología 
de comunicación política, predominante en 
el abordaje del fenómeno comunicativo con 
contenido político, omite la denominación de la 
comunicación política de aquellos actores que 
adversan -desde la informalidad- un ejercicio 
de poder determinado, contemplando sólo la 
comunicación gubernamental, electoral y de 
cabildeo (lobby político). La propuesta se basa en 
las técnicas de revisión y análisis documental de 
literatura especializada. 

Palabras clave:
Comunicación política, comunicación política 
alternativa, contrapublicidad política, ciudadanía 
comunicativa, ciudadanía comunicativa 
emancipadora. 
Resumen extenso
Comunicación, ciudadanía y contrapublicidad 
política 
Según Sibaja (2012), comunicación política es “el 
proceso de gestión de la visibilidad del ejercicio 
del poder de [los actores que] lo ejercen, lo 
aspiran, lo respaldan o lo adversan” (p. 40). Esta 
tipología de comunicación política  contempla y 
define la comunicación gubernamental, electoral 
y de cabildeo (lobby político). Sin embargo, omite 
la denominación de la comunicación política 
de aquellos actores que no solo adversan una 
determinada forma de ejercicio del poder, sino 
que lo hacen apelando a significados o sentidos 
contrarios a los valores que predominan en el 
contexto en el que se comunican. 

Para atender ese vacío conceptual, a la par de los 
tipos comunicación gubernamental, electoral 
y de cabildeo (lobby político), se propone la 
categoría comunicación política alternativa o 
contrahegemónica, para dar cuenta de la diversidad 

Programa: Ciudadanía comunicativa, medios de comunicación

Lhiam Vega Umaña 



11Memoria Jornadas de Comunicación 2021

de procesos y mensajes políticos que se configuran 
desde el contra poder o la resistencia de los actores 
políticos: individuales o colectivos, destacando la 
contrapublicidad política.

La contrapublicidad política se entiende como 
una “estrategia de apropiación, cambio o 
reconfiguración de las imágenes que proliferan en 
la esfera de la publicidad electoral, posicionadas a 
través del marketing político” (Castro, 2010, p.16). 
Esta conceptualización permite diferenciar las 
imágenes contrapublicitarias a partir del proceso 
de transformación crítica (subversiva) del mensaje 
político electoral que implican. En este caso, se 
subraya que el carácter político de los mensajes 
puede estar o no vinculado con las prácticas 
electorales y mostrar luchas cotidianas (micro 
política).

La valoración de estos procesos comunicativos 
como ejercicios de ciudadanía comunicativa 
parte del entendimiento de esta como una nueva 
dimensión de la ciudadanía que proporciona 
agencia comunicativa a las personas ciudadanas 
para transformar diferentes estructuras sociales: 
materiales y/o simbólicas (Tamayo, 2012, p.116-
117). 

En ese marco, el consumo crítico de la oferta de los 
medios de comunicación masiva, en general, y la 
información, en particular, favorece la conformación 
de la ciudadanía comunicativa (Camacho, 2005, p. 
28). Este ejercicio se evidencia en la generación y 
uso de imágenes contrapublicitarias con contenido 
político para expresar la crítica o posicionamiento 
de actores políticos determinados, desde la 
informalidad de los procesos políticos.

Ciudadanía comunicativa y comunicación 
alternativa De acuerdo con Martin (1997), los 
discursos no circulan libremente, sino que pueden 
descubrirse condiciones que regulan su producción 

y circulación (p.7). Existen, entonces, discursos 
autorizados y no autorizados, discursos legitimados 
y deslegitimados. El ámbito de la comunicación 
alternativa agrupa a los diversos modos de 
discurso, presentes en la esfera pública, en los que 
se expresan todos aquellos sujetos y colectivos que, 
por razones de clase, etnia o género, entre otras, no 
son reconocidos como interlocutores válidos en el 
ámbito dominante de la política institucional. 

Se puede entender, entonces, la comunicación 
alternativa como formas de participación diversa 
que contienen o expresan  procesos de resistencia al 
poder, en nombre de intereses, valores y proyectos 
excluidos o subrepresentados (Castells, 2009, p.78). 
La contrapublicidad política cabe en el compendio 
de las formas de contrapoder que ejercen los 
actores políticos para defender valores e intereses 
alternativos, en el marco de un sistema económico 
capitalista que absorbe e instrumentaliza los demás 
ámbitos de interacción humana, reduciendo a las 
personas a su rol de consumidoras-votantes.  

¿Es la contrapublicidad política un ejercicio de 
ciudadanía comunicativa? 

En ese contexto, un aspecto trascendental del 
predominio del enfoque del marketing político en 
las dinámicas políticas, es la visibilización del uso de 
publicidad en los procesos electorales, lo que permite 
ubicar la contrapublicidad como una manifestación 
empírica de aquellas formas de participación política  
y representación, surgidas desde la persona 
-como sujeto político- como posible respuesta a 
la preeminencia de la lógica mercantilista en la 
interpretación y el ejercicio de la política. 

La contrapublicidad política es una forma de 
comunicación política alternativa, en tanto 
hace uso de formas de contra poder para 
posicionar proyectos y valores alterna-tivos en 
el marco de una sociedad en la que predomina  
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una lógica política mercantilista En palabras 
de O’Donnell (1993), un contexto marcado por la  
reproducción  de ciudadanías  de  baja intensidad 
(en Aguiló, 2009, p. 15), que nos reduce al papel de 
votantes. En ese contexto, constituye un ejercicio 
de ciudadanía comunicativa derivado del consumo 
crítico de la oferta de los medios de comunicación 
masiva, en general, y la información, en particular. 

Por tanto, la contrapublicidad política es expresión  
y producto de las dinámicas y cambios descritos: 
procesos de transformación de lo popular y lo 
público, la resistencia o la capacidad de réplica 
política, las luchas sociales cotidianas; en un 
contexto caracterizado por la centralidad del 
discurso de las imágenes. Para dar cuenta de su 
funcionamiento y características distintivas se 
debe ampliar la tipología de comunicación política 
vigente, incorporando la categoría comunicación 
política alternativa o contrahegemónica, para 
aglutinar la diversidad de procesos y mensajes 
políticos que se configuran desde el contra poder o 
la resistencia de los actores políticos: individuales o 
colectivos, en lo cotidiano.
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La comunicación política en Twitter: análisis de la  
estrategia del presidente de El Salvador durante el 

primer período de la pandemia del Covid-19.

Licenciado en Ciencia Política – Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires/ 
Maestrando en Gobierno- Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires/ Becario 

Ubacyt de Estimulo– Instituto de Investigaciones Gino Germani.  (alvarofcastex@gmail.com) 

Abstract 
El estudio de las nuevas formas de mediatización 
de la política resultan ilustrativas para comprender 
el modo en que la comunicación política ocupa un 
rol preponderante en la dinámica de los procesos 
democráticos actuales. En el contexto de la crisis 
causada por el Covid-19 las redes se han convertido 
en una herramienta esencial para la circulación 
del discurso político. Es por eso que, retomando 
perspectivas teóricas de la comunicación y la 
ciencia política, esta ponencia caracteriza el tipo 
de liderazgo político del presidente Nayib Bukele a 
través del análisis de su estrategia comunicacional 
llevada a cabo en Twitter durante el desarrollo de 
los primeros meses de la pandemia en El Salvador. 
La metodología es de carácter descriptiva y se 
realiza un análisis de los tweets producidos por 
la cuenta @nayibbukele en el periodo de marzo a 
junio de 2020 en función de dos variables: el perfil 
institucionalista y el personalista.

Palabras claves: Democracia- Comunicación 
política- Redes digitales. 

Resumen extenso 
Desde una perspectiva situada a comienzos del 
siglo veinte las formas de mediatización han sufrido 
vertiginosas transformaciones. En el plano político 
el uso las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación han cobrado protagonismo en 
diversas manifestaciones sociales, contiendas 
electorales y novedosas formas de circulación 
y producción del discurso político. La creciente 
centralidad de los medios de comunicación y de 
las redes sociales, más aún en el contexto de la 
pandemia causada por el covid-19, ha generado 
mayor acceso a la información por parte de los 
ciudadanos y además, la posibilidad de que los 
gobiernos informen en tiempo real. Por esta 
razón, la gestión de los mismos se encuentra 
constantemente sometida a publicidad. Canel 
(1999) considera que se establece, entonces, una 
“campaña permanente” en la que el líder político 
es altamente visible, ocupando un lugar central en 
los medios de comunicación para ser claramente 
reconocible e identificable por los ciudadanos. 
Novaro (1994) evidencia que desde la década 
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de los noventa se estructura en América Latina 
un nuevo sistema de representación que basa la 
capacidad de gestión y estabilidad política en la 
figura de nuevos líderes. En este contexto ocurren 
procesos caracterizados por la personalización 
de la política, en los que se imponen decisiones 
personales, no reglamentadas, concentradas 
en la persona que ejerce el liderazgo. Frente a 
este escenario el predominio de la imagen y 
la espectacularización moldean la identidad 
representativa del líder. Prevalece, entonces, la 
visibilidad del ámbito privado y un uso intensivo 
de los medios de comunicación. En consecuencia, 
la personalización de la política ha llevado a una 
comprensión simplificada de la vida política  como 
el mero enfrentamiento entre personajes públicos. 
Además se oculta la complejidad estructural de 
la política, y sus relaciones de poder, y lo que 
prima es una concepción egocéntrica de las 
problemáticas en detrimento de una concepción 
social. En este sentido, no solo se ve afectada la 
calidad democrática, sino que “se minimiza algunos 
de los elementos básicos de la representación 
política misma: la argumentación y la deliberación” 
(D’Alessandro, 2011: 330).

En las actuales sociedades hipermediatizadas 
y en paralelo a la crisis de los medios masivos 
tradicionales (Carlón y Scolari, 2009), se establecen 
operaciones de digitalización del discurso político y 
nuevas formas de interacción entre representantes 
y representados sin la necesaria intermediación 
de la prensa (Slimovich, 2019). Esto implica, entre 
otros factores, que los internautas pueden expresar 
sus opiniones con menos filtros por lo que la 
circulación de los discursos en las redes adquiere 
mayor complejidad y dinamismo. En esta ponencia 
se estudiará la estrategia comunicacional llevada a 
cabo por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, 
en la red social Twitter en el contexto de la crisis 
sanitaria causada por la pandemia del Covid-19. 
El análisis de dicha plataforma, la más usada por 
el presidente salvadoreño, resulta paradigmático 
para comprender la incidencia de las redes sociales 
en la dinámica política actual del país. Asimismo, 

se considera que el estudio de esta red social y 
su dimensión comunicativa desempeña un papel 
fundamental para indagar sobre los liderazgos 
políticos actuales y el impacto sobre la calidad 
democrática.

Interesará especialmente el perfil comunicativo y 
político de Bukele en el contexto de la pandemia 
del Covid-19 teniendo en cuenta que su liderazgo 
carismático se sitúa por fuera de las instituciones 
políticas lo que dificulta la construcción de 
consensos, el debate deliberativo y las decisiones 
estables. Los interrogantes que conducen esta 
investigación suponen, primero la puesta en 
tensión respecto a la continuidad de una estrategia 
de comunicación basada en un perfil personalista o 
la necesidad de emplear una estrategia de carácter 
gubernamental en un contexto excepcional, ya 
que en general la comunicación de crisis impone el 
desafío de operar con paradigmas disruptivamente 
nuevos y bajo presión, lo cual implica cambiar las 
reglas de juego y los tiempos habituales. Segundo, 
la selección de las producciones con mayor 
cantidad de reacciones para observar qué perfil 
político se ajusta en mayor medida a las creencias 
y preferencias de los usuarios. Y por último, 
observar qué estilo de comunicación (Amadeo, 
2014) empleó, para realizar conclusiones sobre el 
liderazgo que desarrolló Bukele en el manejo de la 
crisis del Covid-19.

La metodología es de carácter descriptiva con base 
empírica a través de un análisis de contenido de 
los tuits producidos por la cuenta @nayibbukele. 
El universo de análisis abarca los tuits producidos 
desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio del año 
2020 y fueron delimitados con el buscador avanzado 
de la red social. La muestra de tuits a analizar se 
seleccionó en base a mensajes producidos por 
Nayib Bukele, por lo tanto los retuits sin ninguna 
producción por parte de él no fueron tenidos en 
cuenta. Esta muestra se compone por 1.416 tuits 
que fueron recolectados y analizados de manera 
manual a través del buscador avanzado de twitter.
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Mujeres y consumo de agua: Propuesta de estudio  
para el caso de Isla Chira, Puntarenas, Costa Rica.  

(2000-2017)

Estudiante de la Maestría en Comunicación y Desarrollo de la universidad de Costa Rica. 
Maestría en Historia por la Universidad de Costa Rica. Docente e investigadora de la Sede del 

Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Sus investigaciones tienen como eje de análisis el 
consumo con perspectiva de género. Su trabajo la ha puesto en contacto con organizaciones 

comunitarias del Pacífico central y sur de Costa Rica. (maria.barbozagutierrez@ucr.ac.cr)

Abstract
En esta ponencia se exponen las principales líneas 
de análisis acerca del tema del agua y su relación 
con el estudio de una historia con perspectiva 
de género. Se resalta el papel de las mujeres en 
la gestión del agua, sus condiciones de acceso 
y de disponibilidad. La metodología utilizada es 
cualitativa, consiste en una revisión bibliográfica 
extensa que repasa distintas corrientes y disciplinas. 
Se comprueba que a pesar de que a nivel mundial 
las mujeres tienen un rol fundamental en la manejo 
del recurso hídrico, pocas investigaciones han 
abordado este tema con perspectiva de género. A 
partir de ahí se presenta una propuesta de abordaje 
para el estudio del caso concreto de Isla Chira en 
la Región Pacífica costarricense, entre el 2000 y el 
2017, con el objetivo de rescatar la historia de la 
comunidad desde la narrativa de las mujeres que 
han gestionado el recurso hídrico.

Palabras clave
 Historia de las mujeres, agua, historia de género, 
Isla Chira.

Resumen extenso:
Esta investigación tiene como objetivo general 
analizar las narrativas acerca de la experiencia de 
participación de las mujeres de Isla Chira en torno 
al manejo del recurso hídrico comunitario para el 
reconocimiento de su historicidad como sujetas 
creadoras de saberes entre el 2001 y el 2017.
La Isla Chira, ubicada en el Golfo de Nicoya, tiene 
una extensión de 43 kilómetros cuadrados y, 
según el Censo del 2011, presenta una población 
de 1576 habitantes. Es el distrito 13 del cantón de 
Puntarenas, posee un área de 43 kilómetros, siendo 
la isla más grande de la costa Pacífica. Como es 
usual en las islas, en Chira abunda el agua, pero esta 
es agua salada. En el año 2001, Isla Chira estrenó 
el segundo acueducto submarino (el primero se 
construyó en Isla Venado en 1997), las personas 
trabajaron arduamente desde el año 2000 junto a 
instituciones como Acueductos y Alcantarillados 
(AYA) y la Municipalidad de Puntarenas para 
completar el proyecto. 

Como es usual en las islas se dispone de recurso 
hídrico en abundancia, pero esta es agua no 
potable. Ante dicha situación, la comunidad de 
manera organizada entabló demandas que hicieron 
posible la creación de la infraestructura necesaria 
para poder acceder y consumir agua potable, 
antes de contar con un acueducto los chirenses 
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hicieron uso de pozos subterráneos para dotar a 
su comunidad de agua potable. Con el paso del 
tiempo el consumo de agua aumentó, lo que hizo 
plantearse la necesidad de crear infraestructura 
que permitiera el acceso al recurso, de ahí nacen las 
demandas ante las instituciones pertinentes.

Las demandas para lograr el acceso al agua potable  
y garantizar su consumo no finalizó con la conclusión 
de las obras de infraestructura. Para el 2005, la 
comunidad registró falta del líquido. La carencia se 
debía a que los pozos que se utilizan para suplir de 
agua el acueducto submarino también se estaban 
utilizando para el regadío de campos agrícolas de 
la península.

Históricamente, las mujeres han participado en la 
gestión comunitaria de los servicios esenciales, no 
obstante, en las narrativas oficiales su participación 
pocas veces es tomada en consideración. Entonces, 
ante un proceso de tanta relevancia como la 
creación del acueducto rural ¿qué papel tuvieron 
las mujeres?, ¿cómo vivieron y recuerdan su 
experiencia? 

El tema central de esta investigación son las 
narrativas sobre la participación de las mujeres 
en la gestión del agua potable en Isla Chira. Se 
presta atención al papel de las mujeres en las 
dinámicas comunitarias y la dimensión política que 
la participación femenina adquiere en la gestión de 
recursos. 

¿Cómo orientaron las mujeres de Isla Chira su 
participación en la gestión del recurso hídrico? 
Se espera que en una dimensión más aplicada 
la respuesta a esta interrogante pueda servir de 
insumo para mejorar las decisiones que se tomen 
en política pública acerca del manejo de los 
recursos que son de interés para las comunidades, 
en este caso particular del recurso hídrico, y quizá 
también puede constituir un referente organizativo 
para otras mujeres.

La investigación inicia en el año 2000 cuando la 
comunidad se encontraba haciendo las gestiones 
ante la institucionalidad para acceder al recurso 
hídrico y finaliza en el año 2017 con la publicación 
de “La política nacional de agua potable de Costa 
Rica, 2017-2030” como instrumento de política 
pública para el manejo del recurso hídrico.

Para su realización se utilizará la metodología de 
la historia oral, que más que dar voz a las mujeres 
tiene como meta amplificar sus capacidades 
narrativas. Dicha metodología permite entrar en 
contacto con la experiencia de las mujeres y su 
naturaleza discursiva. 

En la primera parte se presenta un estado 
de la cuestión para países anglosajones en 
comparación con Costa Rica, seguidamente 
se identifican las condiciones de acceso  
y disponibilidad de agua que presenta Isla Chira y 
su relación con las estructuras económicas locales 
y globales. En una etapa más avanzada del proceso 
de investigación que continúa en ejecución,  se 
pretende describir las formas de participación de 
las mujeres en torno al manejo del recurso hídrico 
comunitario. Posteriormente se recuperan las 
narrativas de acceso al agua desde la perspectiva 
de las mujeres y se analizan los significados y 
saberes atribuidos a la experiencia de participación 
en la gestión de recurso hídrico.
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Imagen 1: Conflictos ambientales en relación al Agua en América Latina

Fuente: Conflictos ambientales en relación a Agua (2020). Atlas de Justicia Ambiental. Disponible  
en: http://ejatlas.org/about [Fecha de acceso: 28/11/2020]

Programa: Narrativas, género y comunicación



20Memoria Jornadas de Comunicación 2021

Mapa 2. Conflictos ambientales en relación al Agua en América Central

Fuente: Conflictos ambientales en relación a Agua (2020). Atlas de Justicia Ambiental.  
Disponible en: http://ejatlas.org/about [Fecha de acceso: 28/11/2020]
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Imagen 3:  Croquis del Acueducto submarino de Isla Chira.

omado de: Vega Díaz, E. (2011). Evaluación de la capacidad de explotación del sistema de conducción  
y almacenamiento y de la calidad de agua suministrada del Acueducto de la Isla Chira  

para tres escenarios de crecimiento. P. 2
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Fuente: Censo de INEC 2000.
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La ‘mirada femenina’ en el cine dirigido  
y protagonizado por mujeres en Costa Rica: el caso 

de Violeta al fin  

Sofía Méndez es una comunicadora de profesión, graduada de Bachillerato con énfasis en Comunicación  
Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Costa Rica, y de Licenciatura con énfasis en 
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forma profesional desde el 2013, con su marca SM Media. Ha trabajado para marcas, empresas y revistas 

nacionales e internacionales como creadora de contenido, estratega en comunicación y periodista. 
En cuanto a investigación, su tesis de Licenciatura abarca el tema de la mirada femenina en el cine 

costarricense dirigido y protagonizado por mujeres. 

Abstract:
La manera en la que contamos historias es tan 
importante como la historia misma. A partir 
de lo anterior nace el objetivo de analizar la 
construcción cinematográfica de los personajes 
principales mujeres de los largometrajes de 
ficción costarricenses dirigidos por mujeres y 
estrenados en el año 2017, para identificar si 
existe una mirada específica e intencional en 
relación con la mujer. La investigación delimita 
la muestra a los largometrajes Violeta al fin  
y Medea, dirigidos por Hilda Hidalgo y 
Alexandra Latishev, respectivamente.  
A partir de un análisis narrativo  
y multimodal , y una entrevista a profundidad con las 
directoras, se determina que efectivamente existe 
una mirada intencional y específica en la creación 
de las protagonistas, a la cual las investigadoras 

deciden llamar “mirada femenina”. Reapropiándose 
del polémico término y resignificándolo para tomar 
en cuenta su inherente performatividad, como la 
del género mismo, se le dota a la mirada femenina 
en la investigación de características relacionadas 
con un desarrollo audiovisual y narrativo críticos, 
analíticos y creativos, resultantes de un trabajo 
profesional y reflexivo.

Palabras clave: Mirada femenina, Cine de mujeres, 
Análisis narrativo, Análisis multimodal, Teoría 
Fílmica Feminista, Género

Resumen extenso:
El cine, como campo artístico teórico y técnico, se 
ha quedado atrás en cuanto a la reflexión sobre la 
construcción del género. A pesar del esfuerzo de 
cineastas, mayoritariamente independientes, por 
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reflejar y cuestionarse el tema, la gran mayoría de 
películas con mayor distribución siguen sin acudir 
a perspectivas de mujeres. Lo anterior se manifiesta 
en cuanto a profesionales: a la hora de recurrir a 
mujeres directoras, cinematógrafas, productoras o 
sonidistas; y en cuanto a las narrativas: a la hora de 
construir personajes mujeres. Con la articulación, 
todavía viva y en constante movimiento, de la 
cuarta ola feminista, la pluralidad de puntos de 
vista y de construcciones diversas alrededor de 
temas como el género y la orientación sexual han 
tenido más voz en debates del sector de la cultura 
y la comunicación. Con todo, los vacíos siguen 
siendo sustanciales. 

La investigación “La ‘mirada femenina’ en el cine 
dirigido y protagonizado por mujeres en Costa Rica: 
el caso de Violeta al fin y de Medea” busca dar un paso 
importante en cuanto al estudio teórico del cine en 
Costa Rica, aportando una aproximación enfocada 
en la llamada “mirada femenina” y su relación con 
la construcción de personajes mujeres desde el 
punto de vista de sus creadoras. La Teoría Fílmica 
Feminista ha establecido numerosos argumentos 
que confirman la predominante existencia de 
una “mirada masculina” en el cine. El público 
espectador se ha acostumbrado a mirar de manera 
masculinizada, pues tanto los directores con sus 
puestas en escena, como los mismos personajes 
de las obras que vemos, son mayoritariamente 
hombres que siguen reproduciendo roles de género 
patriarcales. Las mujeres han sido rezagadas en la 
historia del cine a ser objetos del deseo o, en casos 
menos halagadores, una excusa narrativa para que 
el personaje masculino principal tenga razones 
para seguir con sus peripecias. 

Es esta deshumanización de la mujer en el cine 
y en muchos otros ámbitos sociales, lo que 
motiva a indagar la manera en la que mujeres 
cineastas costarricenses han llevado historias 
de mujeres a la gran pantalla. Hilda Hidalgo  
y Alexandra Latishev son las dos directoras 
nacionales que estrenan largometrajes de ficción 

protagonizados por mujeres en el año 2017, con 
Violeta al fin y con Medea respectivamente. Partiendo 
de ellas y de sus dos obras correspondientes como 
fuentes primarias, se propone esta investigación 
un análisis de los dos largometrajes, acompañados 
del testimonio de ambas directoras, con el fin 
de identificar si existe una mirada intencional  
y específica relacionada con la mujer como cineasta  
y como personaje principal. Llegando así a 
su objetivo principal: analizar la construcción 
cinematográfica de los personajes principales 
mujeres de los largometrajes de ficción 
costarricenses dirigidos por mujeres y estrenados 
en el año 2017, para identificar si existe una mirada 
específica e intencional en relación con la mujer. 

El estudio parten de la concepción tríptica del 
concepto de mirada de Laura Mulvey, conformada 
por los puntos de vista del o la cineasta (una mirada 
que puede ser colectiva  del equipo de filmación o 
única si consideramos solo el punto de vista de la 
dirección), del personaje y de la o el espectador.

Como estrategia metodológica se plantea 
un encuentro entre 3 importantes corrientes 
teóricas del cine: un análisis narrativo, utilizando 
la triangulación de Robert Mckee y el esquema 
narrativo de Jean-Marie Floch; un análisis 
multimodal, desde una perspectiva semiótica, 
mediante un instrumento metodológico propio 
con base en la teoría de Bateman y Schmidt; y una 
entrevista a profundidad con las directoras de los 
largometrajes, así como la Teoría Fílmica Feminista 
como eje transversal de la investigación. De esta 
manera, se evita la restricción que surge de enfoques 
únicamente formales o únicamente culturales; esto 
con el fin de abordar la construcción del género de 
la manera más íntegra y juiciosa posible. 

Con los resultados del análisis narrativo y 
multimodal de las películas, junto con los 
resultados de las entrevistas a las directoras, 
se concluye que efectivamente existe una 
mirada intencional y específica en la creación  
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y representación de las protagonistas en las 
películas. Además, que esta mirada no es una mirada 
de mujer, es decir, no está relacionada al género del 
o la cineasta, sino que se compone de un trabajo 
crítico e ideológico feminista y de la capacidad 
profesional de transmitir ideas innovadoras a través 
del cine como herramienta artística. Además, se 
propone identificar esta mirada como femenina, 
desde una resignificación del término, donde la 
mirada femenina sea una mirada performática 
como lo es el género mismo, con un desarrollo 
audiovisual y narrativo crítico, analítico y creativo: 
el resultado de un trabajo profesional y reflexivo.
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Continúan las malas noticias:  Sexismo y patriarcado  
dominan las noticias y los medios.
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audiovisual y docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR, ha sido 
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2012) Directora del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del MCJ 2018-2020. Es 

investigadora voluntaria del Monitoreo Global de Medios, GMMP Costa Rica desde el 2009.

Abstract
La afirmación del titular puede parecer exagerado, 
pero no lo es.  Es la realidad de todos los días, en la 
mayoría de los países del mundo.  
Es lo que revelan los datos del Monitoreo Global 
de Medios que realizamos a nivel mundial cada 
5 años.    El 2020, más de 120 países del mundo 
participaron y la observación se centró en un día 
usual de noticias, el 29 de setiembre. En Costa Rica, 
participaron 49 personas voluntarias aportando a 
esa investigación colectiva.   

Codificamos a partir de una matriz para cada 
plataforma: impresos, radio, TV, portales noticiosos 
de Internet y Twitter, organizada en 5 secciones: 
1. la información de la noticia, 2. un análisis desde 

la perspectiva de género, 3. identificación de la 
persona periodista, 4. análisis de las personas en 
las noticias y 5. una valoración si la noticia debe 
ser posteriormente analizada, con un espacio 
para comentarios o descripción de imágenes si las 
hubiera.   
 Este ejercicio, nos permite un análisis de la 
perspectiva de género, un importante retrato de 
los medios de comunicación y una aproximación al 
tratamiento periodístico costarricense.   
 
Palabras clave:  Medios de comunicación, género  
y realidad, noticias, sexismo, patriarcado.

Resumen extenso
En Bangkok 1994, en el marco de la conferencia 
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mundial «Women Empowering Communication», 
un grupo de mujeres aliadas a la Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana, (WACC, 
por sus siglas en inglés), tomaron el desafío de 
imaginarse: ¿cómo se verían hombres y mujeres en 
un día usual de noticias? Así nace la iniciativa del 
Monitoreo Global de Medios (GMMP).     

Esa iniciativa se puso en marcha en 1995, 
marcando el inicio del estudio de género y 
medios de mayor dimensión e importancia a 
escala mundial.    Actualmente el GMMP tiene 
un marco de acción mundial y este ejercicio de 
investigación e incidencia se repite cada cinco años  
y cada vez más países se suman a la iniciativa.   Costa 
Rica participó de esta investigación por primera vez 
en el 2010.   
Las mujeres representan la mitad de la especie 
humana, son seres que llegan al mismo tiempo 
que los hombres a la vida, no son producto de 
una costilla como lo enuncia el mito bíblico de 
la creación, ni son el premio de nadie cuando 
la vida llega a su final. Tampoco las mujeres son 
observadoras pasivas de lo que ocurre en el planeta, 
ni cuerpos ni caras lindas que se asocian a distintos 
productos o servicios; ni presa fácil de matar, pese 
a las estadísticas nacionales y mundiales, datos 
reveladores que muestran que las mujeres están 
siendo violentadas y muertas por ser mujeres y 
ser consideras propiedad de al menos un hombre.  
(Observatorio de Justicia, 2017, 2018). 

En el mundo y según las Naciones Unidas, un 
35% de las mujeres alrededor del mundo han 
experimentado algún tipo de violencia, solo por el 
hecho de ser mujeres. (ONU MUJERES, 2019). 

Un breve recuento histórico del Monitoreo Mundial 
de Medios nos revela desde 1995 y hasta el presente 
que es necesario:  

•  Correlacionar la representación y la representación 
de las mujeres en los medios de comunicación de 
todo el mundo.

•    Desarrollar un instrumento de investigación de 
base.
•  Construir solidaridad entre los grupos de estudio, 
el activismo de género y de la comunicación en 
todo el mundo.
•  Crear conciencia y transformación de los medios 
de comunicación.
•   Desarrollar las habilidades de los medios de 
vigilancia a nivel internacional.   (GMMP, 2015).  
El primer informe del GMMP fue presentando en 
setiembre de 1995 en  la plataforma de Beijing,  
de manera que el GMMP está directamente 
relacionado con el objetivo estratégico J.2 que 
busca: «Fomentar una imagen equilibrada y no 
estereotipada de las mujeres en los medios de 
comunicación.»  (Declaración de Beijing, 1995).
Ya para Beijing +5, en el año 2000 este estudio se 
enfoca en cuatro grupos de indicadores de género 
en los medios: 

•  Representación y voces de las mujeres y hombres 
como sujetos de noticias.
•  Entrega noticiosa -características y 
responsabilidades de periodistas.
•  Contenido de las noticias —estereotipos de 
género e iniquidades de género 
•  Práctica periodística —refuerzo o retos de los 
estereotipos.   

En el 2010, se comprueba  que 15 años después 
la situación se mantiene prácticamente 
idéntica, esto significa que los hombres 
siguen dominando la información, ondas  
y  pantallas, mientras que la invisibilidad de las 
mujeres se mantiene.  El 25 de marzo del 2015, 
se realizó el quinto monitoreo, reuniendo a 114 
países. A la fecha, esta investigación continúa 
siendo la investigación en estudios de género 
en los medios más extensa que existe. Es 
también, la iniciativa de incidencia pública más 
grande en el mundo que evalúa cómo ha ido 
cambiando la representación de género en los 
medios y es además la investigación con mayor 
cantidad de personas investigadoras en género  
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y medios de diversas procedencias que trabajan de 
manera voluntaria.    

El 29 de setiembre del 2020,  se produjo en plena 
pandemia y por primera vez de manera virtual, el 
trabajo de los equipos que sumaron 120 países, 
los resultados lamentablemente refuerzas las 
tendencias,  no hay suma ni se presentan variaciones 
significativas en relación a la representación de 
las mujeres en los medios, con excepción de la 
televisión y el COVID, que por supuesto exalta 
la presencia de las mujeres en el tema de salud, 
aunque siempre es minoría, la posibilidad de retar 
los estereotipos de género desde las noticias se 
reduce a un solo 3%.   

Tabla 1.  Resumen de las ediciones mundiales del 
GMMP

Fuente: Elaboración propia.  

Así, las cosas no parecen progresar al ritmo que 
deberían, sino por el contrario, se produce una 
tendencia que muestra regresión y estancamiento 
de las formas en cómo aparecen las mujeres y los 
hombre en los medios y en las noticias, hecho que 
atenta contra la justicia e igualdad de género, pero 
especialmente se convierte en un indicador de rezago 
de la especie humana, al seguir apostando a una 

sociedad patriarcal que ha degenerado en violencia  
y destrucción de la vida. 
Nos proponemos presentar un resumen de la 
evolución histórica de los resultados del GMMP 
de 1995 al 2020.   Haciendo especial énfasis en 
el capítulo Costa Rica que ya ha participado en 3 
ocasiones.
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Desigualdad de género en la profesión  
de relaciones públicas

Nacida en la ciudad de Medellín, Colombia en 1983. Con formación en Comunicación 
Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad de Medellín y especialista en Marketing 
por la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo experiencia profesional de más de 10 años en 

el sector público y privado, así como en asesoría de empresas. Actualmente estoy realizando la 
Maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sao Paulo con beca de estudios. 

Estoy casada y soy madre de un hijo de 3 meses de edad. 

Abstract
Este texto pretende traer elementos para discutir 
sobre la importancia de desarrollar investigaciones 
sobre mujer y género en el campo de la comunicación  
y relaciones públicas en Brasil, así como reflexionar 
sobre la condición desigual de las mujeres 
profesionales de relaciones públicas en el escenario 
organizacional. Para ello, presentamos el estado 
del arte de la investigación sobre la temática en 
Brasil, así como la estructura de la investigación 
cualitativa en curso, con historias de vida de cuatro 
mujeres relaciones públicas.

Palabras clave
Igualdad de género, historias de vida, relaciones 
públicas

Resumen 

Hoy en día los términos diversidad e igualdad de 
género son comunes en el ámbito organizacional, 
sin embargo, ¿qué significan realmente para las 
mujeres y cómo impactan sus vidas?

Existe un problema social en Brasil: la persistencia 
de la condición de desigualdad de las mujeres 
en el ámbito laboral, que se traduce en la baja 
representación de las mujeres en los puestos 
de decisión dentro de las organizaciones, la 
marginación del trabajo y la brecha salarial, como 
lo muestra los informes de estadísticas de género: 
indicadores sociales de la mujer en Brasil (2018) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1 
y  Global Gender Gap Report (2020)2 del Foro 
Económico Mundial.

Esta realidad ha impedido que las mujeres asciendan 
en las organizaciones para alcanzar posiciones 
de liderazgo, fenómeno denominado techo de 
cristal, “barrera transparente que evita elevarse 
por encima de cierto nivel en la corporación” 
(MORRISON; WHITE; VAN VELSOR, 1987, p. 13). Los 
autores ven esto como una barrera para las mujeres 
como grupo, que impide que las personas avancen 
simplemente porque son mujeres y no porque 
no puedan ocupar puestos de trabajo en niveles 
superiores.

1  Estudio realizado en 2018 por el IBGE con el objetivo de ubicar la igualdad de género como uno de los ejes de las políticas públicas en Brasil. Disponible en:https://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf.

²  Global Gender Gap Report (2020 es un informe anual sobre las desigualdades de género realizado desde 2006 por el Foro Económico Mundial y que tiene como 
objetivo cuantificar la magnitud de las disparidades de género en los países para crear una conciencia global de los desafíos que representan las brechas de género, 
así como las oportunidades que surgen cuando estas Se toman medidas para reducirlos. Disponible en: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-
100-years-pay-equality.
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Este problema rara vez se aborda en el campo de 
la comunicación y las relaciones públicas. Esta 
conclusión se tomó de la revisión bibliográfica 
realizada por Ortega (2019) de la producción 
académica sobre mujer y género en las relaciones 
públicas.  En el referido estudio, las palabras clave 
“mujer” y “género” se utilizaron para buscar en 
el catálogo de tesis y disertaciones de CAPES3 
durante los últimos cinco años (2015-2019). 
En total se encontraron 162 disertaciones y 50 
tesis. La mayoría de ellos son estudios de arte 
y medios. También fueron revisadas las revistas 
electrónicas de producción científica Intercom⁴  
y Organicom⁵ entre los años 2015 a 2019, así como 
los anales del congreso Abrapcorp⁶ en sus 13 años 
de existencia (2007-2019). En total, se encontraron 
86 artículos en las áreas de periodismo, publicidad 
y comunicación pública, y sólo 11 artículos abordan 
el tema de la mujer en el entorno organizacional. 

Además podemos decir que los estudios de género 
están tradicionalmente relacionados con los 
medios de comunicación, como fue constatado en 
la revisión bibliográfica realizada por Escosteguy 
(2008), donde los temas de los trabajos encontrados 
se ubican en las subáreas de periodismo y 
publicidad. En las subáreas de comunicación 
organizacional y relaciones públicas, existe poca 
producción científica sobre mujer y género y no 
hay un estudio específico sobre mujeres relaciones 
públicas. 

Debido a la persistencia de la condición desigualdad 
entre géneros en el ambiente laboral en Brasil, 
mi investigación de maestría aborda los reveses y 
desafíos que enfrentan las mujeres de relaciones 
públicas a lo largo de sus carreras por el simple 
hecho de ser del sexo femenino.
Con el propósito de aproximarnos a las prácticas 

organizacionales que contribuyen a la permanencia 
o exclusión de las mujeres en las empresas y 
analizar las representaciones del género femenino 
contenidas en las trayectorias de las mujeres 
profesionales de relaciones públicas, hemos 
optado por la investigación cualitativa con historias 
de vida, que según Hodgkin (2008), permite dar voz 
a las experiencias de las mujeres.

En esta metodología de investigación, es 
importante generar un ambiente de confianza 
donde las personas se sientan cómodas 
compartiendo sus experiencias de vida, sin 
embargo, debido al escenario pandémico, los 
encuentros fueron virtuales y fue necesario 
realizar varias videollamadas antes de comenzar 
la investigación propiamente dicha, para construir 
una pequeña relación entre la investigadora y las 
participantes. Posteriormente, cuando fue posible 
generar un ambiente de confianza, se realizaron 
tres reuniones con cada una. 

La grabación de las reuniones se realizó con 
la autorización previa de las participantes y 
las historias fueron transcritas íntegramente, 
conservando, en la medida de lo posible, toda su 
riqueza, falta de lenguaje, lapsos, mecanografía, 
modismos, así como los silencios o pausas de las 
narradoras.

Para el tratamiento de las historias de vida fue 
elegido el Análisis Crítico del Discurso (ACD), que 
es una forma de ciencia social crítica, diseñada para 
mostrar los problemas que enfrentan las personas. 
Según Fairclough, que utilizó por primera vez el 
término análisis crítico del discurso, en el texto 
titulado Metas críticas y descriptivas en el análisis 
del discurso, publicado en 1985, “como condición 
de las ciencias sociales críticas, la ACD tiene 

3   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil https://www.gov.br/capes/pt-br
⁴  Revista Brasileira de Ciências da Comunicação  https://www.portalintercom.org.br/
⁵  Revista da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo https://www.revistas.usp.br/organicom
⁶  Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relaçoões Públicas http://portal.abrapcorp.org.br/anais/
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objetivos emancipatorios y se centra en llamados 
“perdedores” dentro de ciertas formas de vida 
social: los pobres, los socialmente excluidos, los 
que están sujetos a relaciones opresivas de raza y 
sexo, etc. ”(p.6).

Esperamos que los resultados de esta 
investigación posibilite la comprensión 
de cómo operan los discursos de igualdad 
de género en el ambiente organizacional,  
y sus implicaciones reales en la vida de las mujeres, 
así como mostrar caminos para la construcción de 
una sociedad mejor, donde las mujeres también 
puedan progresar en sus carreras y ocupar cargos 
de gestión. 
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La Liga Feminista Costarricense: actoras, redes  
de interacción y plataformas mediáticas.

Bachiller en Publicidad y Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva por la 
Universidad e Costa Rica. En la actualidad egresada de la Maestría Académica en Historia por 
la misma institución. Las líneas de investigación son afines con la historia de las mujeres, en 
particular, la participación política, la representación mediática, la propaganda, así como la 

circulación de conocimiento que posibilitan las organizaciones nacionales e internacionales de  
mujeres. Con estudios incipientes en Historia Ambiental.

Abstract
La ponencia presente el avance de una investigación 
que analiza los vínculos que establecen las 
integrantes de la Liga Feminista con organizaciones 
de mujeres en el marco del feminismo transnacional 
de inspiración sufragista y el grado de centralidad 
de Ángela Acuña en la articulación de esos vínculos. 
También esboza el perfil sociodemográfico de las 
integrantes de la Liga Feminista y las plataformas 
mediáticas que permitieron la difusión de sus 
ideas. Se toma prestado el concepto agencia social 
de Saba Mahmood (2001) para comprender la 
capacidad de acción del grupo, así como al Análisis 
de Redes Sociales (Molina, 2005) y la teoría de 
grafos para verificar las relaciones que propician 
sus integrantes y hacer visibles los nodos y el grado 
de cohesión de la red.

Palabras clave      Feminismo- Liga Feminista-Redes 
sociales
Resumen

Cuando se aborda la historia de las mujeres de 
Costa Rica,  la Liga Feminista se convierte en un 
referente obligado. Si bien este grupo ha sido 
estudiado desde diversas disciplinas, la ponencia 
revisita esta agrupación como un ente que genera 
interacciones personales e institucionales tomando 
como fuente de inspiración el sufragismo europeo 
y estadounidense que, como plantea Asunción 

Lavrín (2014) es, en ese sentido global. A este 
primer impulso se sumarían nuevas propuestas 
que de a poco introducen la mirada de las mujeres 
latinoamericas pero, como lo afirma la autora, la 
propuesta inicial a las argentinas por ejemplo, fue 
desde esa perspectiva y lo mismo se puede decir de 
las costarricenses.

Las integrantes de la Liga Feminista adoptan varias 
medidas para dar a conocer sus propuestas y 
llamar a la acción política, en un entorno renuente 
a los cambios. Por ello, el trabajo toma prestada la 
propuesta de Saba Mahmood (2001) que entiende 
la agencia como la capacidad de actuar dentro de 
estructuras socioculturales que limitan la acción de 
las mujeres. 

Se recurre al Análisis de Redes Sociales porque 
siguiendo a Molina (2005), este acercamiento 
permite observar interacciones institucionalizadas 
(intercambios culturales) en el marco de estructuras 
sociales preexistentes que las condicionan en razón 
de clase, etnia, género, estatus, etc. De acuerdo con 
J.A. Barnes, los contactos que establece una persona 
pueden visualizarse como puntos conectados por 
líneas que representan la interacción, y la teoría de 
grafos porque facilita el análisis de esas estructuras, 
hace visible la fuerza de las conexiones, la solidez 
de la intermediación y la cohesión de la red social.  
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Se busca responder a preguntas tales como: ¿Qué 
vínculos establecieron las integrantes de la Liga 
Feminista con otras organizaciones? ¿Qué grado 
de centralidad tuvo Ángela Acuña y otras de sus 
compañeras en la articulación de esos vínculos? 
¿Qué medios de comunicación sirven de plataforma 
a las integrantes de la Liga Feminista?  y ¿Qué 
características sociodemográficas comparten? 

En lo que toca al estado del arte, varios estudios 
profundizan en la génesis de organizaciones de 
mujeres en el período liberal (Nash, 2004; Ezama, 
2011; y Montenegro, 2012)1, en el asociacionismo 
con fines religiosos, filantrópicos, etc., (Salinas, 
1987; Maqueira; 1995; Galeana, 2012; Ortiz, 2013; 
Ludec, 2017; y Del Valle, 2001)2; en el impulso 
que recibe el sufragismo de América Latina de 
organizaciones transnacionalistas (Luna, 1985, 
Luna 2003, Cano, 2013)3; y en las pioneras feministas 
(Cano, 1990; Ramos, 2011; Cano, 2011; Rodríguez, 
2012; y Fernández, 2016). Estos trabajos abordan 
aristas de la participación en América Latina 
(Miller, 1991) que, rara vez, aborda la situación 
de las centroamericanas y mucho menos de las 
costarricenses. 

El grado de centralidad de Ángela Acuña Braun y 
las relaciones que establece le permiten alcanzar 
objetivos concretos. Ella describe los primeros 
años de su lucha como un trabajo en solitario 
(1969) que con el tiempo cuenta con el apoyo de 
mujeres con las que crea filiales de organizaciones 
internacionales como la Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad, la Mesa Redonda 

Panamericana, la Liga Internacional de Mujeres 
Ibéricas e Hispanoamericanas, la Comisión 
Interamericana de Mujeres y la Unión de Mujeres 
Americanas. 

La revisión constata el liderazgo de Acuña pero, 
también, de otras integrantes de la Liga cuyos 
aportes han sido poco reconocidos cuando no 
invisibilizados. Las estrategias de comunicación 
utilizadas por este grupo son diversas: varias 
publican textos educativos, literarios; algunas son 
ponentes en congresos; otras publican en revistas 
y periódicos, e incluso, fundan revistas con el fin de 
difundir su pensamiento. Se hallaron referencias 
sobre la asistencia a conferencias internacionales 
y la organización de eventos en el país, así como 
el intercambio de telegramas y correspondencia. 
En ese proceso, superaron fronteras nacionales, 
idiomáticas y culturales evidenciando que, en el 
fondo, compartían inquietudes similares alrededor 
de la naturalización de la subordinación de las 
mujeres. 
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Programa 
Narrativas, género y comunicación
Panel 1 
Rompiendo el silencio.  
Voces que traspasan el humo.

Objetivo 
Presentar resultados de investigación del Programa Prácticas culturales, enfatizando 
en los distintos sujetos de estudios, históricamente silenciados y son eje central de las 
investigaciones del programa
Compartir con actores clave, resultados de las investigaciones 
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Lo que se quedó en las palabras: raíces bantúes  
en los costarriqueñismos

Resumen 
Parte de la construcción de la identidad 
costarricense gira en torno a la “blanquitud” 
derivada del origen europeo de su población; 
adscribiendo las “particularidades” del 
lenguaje (costarriqueñismos) a herencias 
de lenguas indígenas y a la creatividad de 
sectores campesinos a quienes sí admite como 
representantes de una época colonial donde 
todas las personas eran “igualiticas”.
Este artículo hace una primera exploración 
sobre las huellas Bantúes –una raíz que 
comparten una gran cantidad de lenguas 
africanas- presentes en los costarriqueñismos, 
como evidencia depugnas interculturales 
marcadas por quienes llegaron de África  
a Costa Rica desde la conquista y, que aún 
enfrentados a la obligación de asumir la lengua 
hegemónica, encontraron las formas para 
seguir pronunciando palabras que guardan 
tiempos de sometimientos y resistencias  
a través de las bocas de sus tataranietas y sus 
tataranietos.

Palabras clave:
Violencia intercultural- costarriqueñismos- 
lenguas Bantúes- afromestizaje
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Publicidad de cigarrillos y fumado femenino  
en perspectiva comparativa (1950-1960)

Resumen 
El fumado, tradicionalmente asociado a 
los hombres incluso como un símbolo de 
masculinidad, comienza a cambiar esa visión 
cuando desde la década de 1920 se busca 
involucrar a las mujeres en él, para lo cual 
las empresas productoras de cigarrillos y la 
publicidad, desarrollan una serie de estrategias 
con el fin de lograr dicho objetivo, incluso 
colocando al fumado como un aliado en la 
lucha por la igualdad femenina. En el caso 
de Costa Rica, desde la primera mitad del 
siglo XX se pueden observar en la publicidad 
impresa de cigarrillos algunos elementos en 
esa dirección, pero no es sino hasta las décadas 
de 1950 y 1960, que se hacen más evidentes 
las estrategias para introducir a las mujeres en 
el fumado –sobre todo en espacios públicos–, 
de ahí que esta investigación estudia los 
anuncios publicitarios de cigarrillos durante 
esas dos décadas, correspondientes a los 
periódicos Diario de Costa Rica y La Nación, 
con el propósito de explicar cómo se produce 
ese proceso en el caso costarricense, cuáles 
son las estrategias publicitarias utilizadas para 
atraer al público femenino y cómo se redefinen 
–si es que lo hacen– las visiones acerca del 

fumado, en términos de la masculinidad y de 
su utilización por parte de las mujeres como 
un elemento de sociabilidad compartido con 
los hombres, así como una práctica de placer 
individual que les permite una mayor incursión 
en el espacio público.
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Gamificación para el fomento del bienestar  
de personas adultas mayores y sus cuidadoras  

no-profesionales

Resumen 
Costa Rica experimenta un envejecimiento 
poblacional que plantea una serie de retos 
en los ámbitos de salud, economía, política 
y cultura. Entre esos retos, se encuentra el 
fortalecimiento de las redes informales de 
apoyo de las personas adultas mayores, siendo 
la principal de éstas su familia inmediata. Como 
lo indica un reportaje reciente de &quot;La 
Nación “actualmente más de 300 mil personas 
enfrentan la tarea diaria de cuidar a familiares 
adultos mayores, pero carecen del soporte y 
la capacitación necesaria para asumir su rol  
y velar por su propio bienestar físico y 
psicológico (Ávalos, 19 de Enero).
Esta situación nacional se presenta 
llena de oportunidades para proyectos 
interdisciplinarios dirigidos a incidir 
positivamente en las vidas de estas 
dos poblaciones vulnerables. Entre las 
herramientas que pueden ser valiosas para 
este fin se encuentra la gamificación, un tipo de 
diseño de experiencia que emplea elementos 
y dinámicas propias de los juegos para 
fomentar la participación, el involucramiento 
y la motivación en contextos no-lúdicos. 
En esta ponencia se explorarán algunas 
consideraciones teóricas y experiencias de 

uso de la gamificación aplicada al fomento 
del bienestar integral de las personas adultas 
mayores y sus cuidadores.

Palabras clave: Gamificación, Vejez, 
Envejecimiento, Cuido Informal, Persona 
cuidadora.
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Taller: Explorando la escritura creativa como método  
movilizador de narrativas sobre experiencias de vida. 

Autores: Equipo TCU-636. Voces comunitarias. Responsables: Luisa Ochoa Chaves  
y Esteban Espinoza Torres.

Duración: 2 horas. 
Participantes: Máximo 20 personas. 

Resumen
Este taller surge de la experiencia vivida por 
el TCU-636. Voces comunitarias. Experiencias 
de comunicación para el fortalecimiento de la 
democracia en el año 2021, en la aplicación de 
talleres de escritura creativa dirigidas a mujeres 
migrantes colombianas en Costa Rica, junto a 
la cantautora y gestora cultural Natalia Vargas, 
más conocida como “Nativa”; con el objetivo de 
brindarles herramientas para que desarrollen 
narrativas creativas sobre sus experiencias de vida 
entorno a los procesos migratorios. 

Además, este taller se enriquece de otros espacios 
de formación como las Charlas de Gestión de talleres 
TCU: Explorando posibilidades, que facilitó Claudia 
Rojas Bravo en el 2020, donde se realizó un ejercicio 
de diseñar un taller de narrativas que tomara 
en cuenta temas como la construcción de las 
necesidades formativas del taller, encuadre ético, 
actividades de caldeamiento y la escritura creativa.  

Nuestra propuesta se centra en presentar 
esta metodología de trabajo desde una 
perspectiva más didáctica, y que aprendamos 
participando del proceso creativo que significa 
escribir y generar narrativas para conocer las 
experiencias de vida de distintos grupos sociales  
y culturales. 

El taller de narrativas consiste en una metodología 
de trabajo participativo y horizontal, que busca 
promover la creación colectiva y el respeto por la 

diversidad de opiniones, basados en herramientas y 
técnicas de arte-educación. Mediante el desarrollo 
de dinámicas como el “Paisaje sonoro”, la “Maraña 
de palabras”, “Binomios fantásticos” y el uso de 
fotografías como elementos importantes para 
activar la agencia narrativa y dar lugar a la creación 
de relatos, con lo cual, buscaremos generar en 
nuestra audiencia un aprendizaje significativo de 
esta técnica de trabajo. 

Palabras clave: necesidad formativa, encuadre ético, 
actividad de caldeamiento, narrativas, escritura 
creativa. 
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Rompiendo el silencio.  
Voces que traspasan el humo.
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Derechos en discusión: Opinión pública virtual  
y violencia contra las mujeres en comentarios de  

noticias publicadas en Facebook (2019)

Resumen
En esta ponencia se analizan comentarios a 
las noticias sobre violencia contra las mujeres 
(OEA, 2008) publicadas en la página de 
Facebook de los diarios digitales crhoy.com 
y nacion.com (Siles, Carazo, Tristán, 2019), 
para visibilizar las discusiones en torno a las 
noticias: su abordaje, criterios acerca de los 
hechos narrados. Para la construcción de los 
perfiles se analizaron los comentarios con 
más interacciones, para identificar posturas 
ante el tema y reconocimiento de actores de 
opinión pública en el espacio virtual.A partir 
del análisis de los comentarios se identificaron 
los siguientes tipos de interacciones:

1) Comentarios critico-partidarios. Aparecen 
con mayor frecuencia en las páginas en 
Facebook de ambos diarios (44% en nacion.
com, 55% en crhoy.com).

2) Comentarios que denuncian el abordaje 
noticioso, desde una perspectiva de derechos 
humanos de las mujeres (39% en nacion.com). 
Aparecen en ambos diarios, pero tienen mayor 
presencia en nacion.com.

3) Comentarios contra el acceso de las mujeres 

a sus derechos (17% en nacion.com, 22% en 
crhoy.com)

Es importante señalar la clara delimitación de 
cada uno de los perfiles y sus agendas que se 
expresa en la discusión acerca de la violencia 
contra las mujeres, a la vez que muestra una 
polarización de posiciones en torno al tema, 
que se repite de manera sistemática en el 
análisis de los comentarios.

Los comentarios realizados por los perfiles 1 
y 3 no se concentran en el análisis y discusión 
de los contenidos de las noticias. El único perfil 
que lo hace es el 2. Las opiniones emitidas 
en los perfiles 1 y 3 no se basan de manera 
directa en la interacción con las noticias, sino 
en preconcepciones y sentidos comunes que 
las personas exponen en la discusión. Sus 
opiniones no son informadas ni contribuyen al 
debate ciudadano sobre la violencia contra las 
mujeres.

En el caso del perfil que realiza una critica 
de los medios y las instituciones públicas 
directamente vinculadas con la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres, si se 
aprecia una lectura previa de la noticia, lo cual 
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es utilizado como marco para hacer demandas 
generales en torno a la ética periodística y 
la necesidad de unl abordaje noticioso con 
perspectiva de derechos humanos de las 
mujeres.

En los hallazgos se evidencia la falta de 
capacidades de lectura crítica de los 
medios de comunicación que se aprecia 
a partir de los comentarios. Y el reto de 
construir bases para la discusión informada  
y responsable en redes sociales.

Palabras clave
esfera pública virtual, violencia contra las 
mujeres, facebook, 

Referencias bibliográficas

Benavides Santos, T. (2019). El efecto de los  
 mecanismos de paridad vertical y 
 horizontal en la representación política 
 en Costa Rica: El caso de las elecciones 
 legislativas de 2018. Revista de Derecho 
 Electoral, 151–183. https://doi.
 org/10.35242/RDE_2019_27_8 

Canada y, M. (2003). Promising Alliances: The 
 Critical Feminist Theory of Nancy Fraser 
 and Seyla Benhabib. Feminist Review. 
 Fiction and Theory: Crossing 
 Boundaries, 74, 50–69. 

Delmas, F. (2015). Tramas de la violencia 
 simbólica. con X, Universidad Nacional 
 de la Plata, (1), 19–45. Recuperado 
 de http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.
 php/conequis

D’Ignazio, C., & Klein, L F. (2020). Data Feminism 
 (Kindle). MIT. 

González, K. P. (2018, febrero 9). Histórico: 
 Mujeres representan 45,6% de 
 curules para próxima Asamblea 
 Legislativa. Recuperado de: https://
 www.elmundo.cr/costa-rica/historico-
 mujeres-representan-456-
 curulesproxima- asamblea-legislativa/ 

Kislinger, L. (2016). Viejas realidades, nuevos 
 conceptos: Violencia mediática y 
 violencia simbólica contra la mujer. 
 Temas de Comunicación, 0(31). 
 Recuperado de http://revistasenlinea.
 saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/
 temas/article/view/2880

Krook, M. L., & Restrepo Sani´n, J. (2016a). 
 Ge´nero y violencia politica en 
 Ame´rica Latina. Conceptos, 
 debates y soluciones. Poli´tica y 
 gobierno, 23(1), 127–162. 
 Recuperado de http://www.
 scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ 
 abstract&pid=S1665-20372016000
 100127& lng=es&nrm=iso&tlng=pt

Krook, M. L., & Restrepo Sani´n, J. (2016b). 
 Violencia contra las mujeres en poli´tica. 
 En defensa del concepto. Poli´tica y 
 gobierno, 23(2), 459–490. Recuperado 
 de http://www.scielo.org.mx /scielo.
 php?script=sci_abstract&pid=S1665-
 20372016000200459&lng=es&nrm=
 iso&tlng=es



63Memoria Jornadas de Comunicación 2021

Laudano, C. N. (2010). Visibilidad media´tica de 
 la violencia hacia las mujeres: 
 Continuidades y cambios en Argentina. 
 Revista Derecho y Ciencias Sociales. 
 instituto de Cultura Juri´dica y Maestri´a 
 en Sociologi´a Juri´dica. Universidad 
 Nacional de La Plata, Octubre(3), 88–
 110.

Ley No 8589. (2007). Ley de Penalizacio´n de 
 la Violencia Contra las Mujeres. 
 Asamblea Legislativa Repu´blica de 
 Costa Rica.Losch, E., & Wernimont, J. 
 (2018). Introduction. En E. Losch & 
 J. Wernimont (Eds.), Bodies of 
 information (Kindle). University of 
 Minnesota Press. 

Margetts, H., John, P., Hale, S., & Yasseri, T. (2016). 
 Political Turbulence. How social media 
 shape collective action. Princeton 
 University Press. 



64Memoria Jornadas de Comunicación 2021

Resignación Crítica en el Sur Global:  
Audiencias Jóvenes y Recepción de Textos  

Mediáticos ‘Americanos’.

Resumen:
Desde la presencia de la United Fruit Company 
hasta tratados de libre comercio recientes, Costa 
Rica ha mantenido una relación geopolítica 
cercana con los Estados Unidos. La influencia 
estadounidense en el país resulta palpable 
en su sistema de medios de comunicación, 
el cual tiende a depender de producciones y 
plataformas de origen ‘americano’ en términos 
de oferta y de consumo. En esta ponencia, 
analizo cómo personas jóvenes costarricenses 
interpretan su interacción con medios de 
comunicación estadounidenses. Mi propósito 
es entender cómo ellos y ellas comprenden 
su consumo de textos mediáticos foráneos, 
y cómo estos textos operan como un puente 
para entender dinámicas geopolíticas más 
amplias.
 
El presente estudio se deriva de un trabajo de 
campo que realicé en Costa Rica entre marzo 
y septiembre del 2019. Durante este tiempo, 
trabajé en dos instituciones educativas en 
las cuales llevé a cabo una serie de grupos 
focales y entrevistas en pares con personas 
jóvenes adolescentes. Mi objetivo implicó 
entender a estos y estas estudiantes como 

audiencias que no solamente interactúan con 
textos mediáticos, sino también con complejos 
procesos históricos, sociales, económicos, y 
culturales (Livingstone y Das, 2013; Livingstone, 
2019). En este sentido, mi foco de análisis se 
centra en la recepción de un tipo específico 
de textos mediáticos tomando como punto de 
partida su origen geográfico.
 
Así, en esta ponencia argumento que 
la interacción entre personas jóvenes 
costarricenses y textos mediáticos ‘americanos’ 
implica una resignación crítica, una operación 
interpretativa que conlleva la aceptación de 
una situación geopolítica que se percibe como 
de sumisión e inferioridad, pero que al mismo 
tiempo acarrea una conciencia crítica de los 
acentos y ausencias presentes en los textos 
mediáticos provenientes de los Estados Unidos. 
Para esto, examino 1) cómo estas audiencias 
jóvenes entienden el rol de los Estados Unidos 
en su país; 2) cómo, a pesar de evidenciar una 
criticidad pronunciada hacia una relación 
geopolítica, estas personas jóvenes idealizan la 
construcción estética de los textos mediáticos 
‘americanos’; y 3) cómo estas y estos estudiantes 
interpretan una omnipresencia percibida de 
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medios de comunicación estadounidenses en 
Costa Rica.
 
Con esta ponencia, busco evidenciar cómo las 
llamadas dinámicas de ‘Americanización’ en el 
Sur Global no ocurren de manera transparente 
ni son recibidas irreflexivamente. Aunque estas 
dinámicas son parte de procesos globalizados 
de formación de identidades, estas son 
promulgadas a través de diversos matices 
y resistencias (Siles, 2017, pp. 193-195). Mi 
intención es confrontar y retar la idea de que 
‘leer tiras cómicas del pato Donald’ implica, 
casi por ósmosis, la transmisión y aceptación 
de valores imperialistas ‘americanos’ (Dorfman 
& Mattelart, 1991; Tomlinson, 1991).
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Narrativas mujeres colombianas  
migrantes

Resumen
Esta ponencia expone los hallazgos 
preliminares de la investigación Narrativas 
de mujeres migrantes colombianas: Relatos 
desde Costa Rica. La investigación busca 
conocer la migración desde una perspectiva 
narrativa y feminista, que enfoca su atención 
en la experiencia de las mujeres, en un 
contexto de feminización de las migraciones 
internacionales. 

A partir de los datos preliminares, 
compuestos por la aplicación de 
tres instrumentos de recolección de 
información: la convocatoria, el diagnóstico  

y un taller virtual (de dos sesiones) de escritura 
creativa. Se caracterizan diversos relatos de las 
mujeres migrantes y se identifican significados 
atribuidos a la experiencia migratoria. 

En la ponencia también se hace una reflexión 
metodológica en tiempos de pandemia, 
situando el aporte de formularios virtuales 
y llamadas telefónicas para procesos 
diagnósticos, y de la realización de un taller 
virtual de escritura creativa, como una técnica 
participativa para abordar el trabajo con grupos 
sociales especialmente en temas sensibles, 
como los procesos migratorios.
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Nada pasa en solitario: Consideraciones teóricas  
y metodológicas para el estudio la agencia narrativa  

de las mujeres

Resumen
Esta ponencia sugiere algunas 
consideraciones teóricas, epistemológicas  
y metodológicas que deben tenerse en cuenta 
a la hora de estudiar la agencia narrativa de los 
actores sociales subalternizados, de adentrarse 
en sus discursos y maneras de percibir y narrar 
el mundo y hacerse espacio en la esfera pública.
Poniendo en diálogo una investigación 
concluida, sobre el movimiento social que 
promueve el parto respetado  y otra que inicia, 
sobre ciberactivismo feminista en Costa Rica, 
la ponente se pregunta cómo estudiar, desde 
la comunicación, la agencia narrativa de un 
sujeto político concreto y diverso: las colectivas 
que defienden y promueven los derechos 
humanos de las mujeres y que usan el espacio 
digital para la visibilidad  y la incidencia política.

Palabras claves: agencia narrativa, 
epistemologías feministas, esfera pública
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Sostenibilidad y salud tensiones dialécticas:  
Un relato desde América Latina durante  

la pandemia por COVID-19
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Abstract
En esta ponencia reflexionamos sobre la relación 
entre sostenibilidad y salud en el contexto de 
la pandemia por COVID-19. Nos centramos en 
los discursos mediatizados en Latinoamérica, la 
segunda región con el índice más alto de muertes 
por el virus. Siguiendo la pista propuesta por varias 
autoras y autores (Hakovirta y Denuwara, 2020; 
Kjærgard, Land y Bransholm, 2013) consideramos 
que la salud debería constituirse como la cuarta 
dimensión de la sostenibilidad. Tras revisar la 
relación entre los discursos mediatizados de 
sostenibilidad y salud, encontramos las siguientes 
tensiones a) salud y economía; b) aislamiento y 
interconexión en la gestión de la salud; y c) acceso  
y exceso de información sobre la pandemia. Estas 
tensiones analizadas desde una perspectiva 
dialéctica podrían contribuir a darle un lugar 
destacado a la salud en las discusiones sobre 
sostenibilidad. 

Palabras clave: sostenibilidad, salud, análisis 
dialéctico, Covid-19

Resumen extenso
En un año, la pandemia por COVID-19 se ha 
transformado de una emergencia sanitaria en una 
crisis económica que plantea serios retos políticos 
y sociales que amenazan la vida tal y como la 
conocemos. Esto nos lleva a redefinir la noción 
de sostenibilidad como lo sugieren Hakovirta y 
Denuwara (2020) de forma tal que incluya la salud 
como una de sus dimensiones constitutivas. El 
propósito de esta ponencia es mostrar cómo se 
puede fortalecer la relación entre sostenibilidad y 
salud. 

Para convertir a la salud en protagonista del 
concepto de sostenibilidad como varios autores 
lo han propuesto (Hakovirta y Denuwara, 2020; 
Kjærgard, Land y Bransholm, 2013) implica varios 
retos en la forma en la que abordamos la salud. 
Hasta hora, las agendas de desarrollo sostenible 

han considerado la salud, principalmente, en 
términos biomédicos, que tienden a ubicar las 
acciones para atender los asuntos de salud en el 
ámbito de los gobiernos y los sistemas locales de 
salud. Una visión más amplia de la salud entendida 
“como un logro cotidiano” (Gavidia y Talavera, 2012, 
p. 172) reconoce simultáneamente la capacidad 
de acción de las personas, el papel central de la 
información y los procesos de comunicación en los 
asuntos de salud. 

La sostenibilidad como concepto y en la práctica 
implica el balance entre las dimensiones 
económica, social y ambiental en el accionar de 
personas, organizaciones y Estados. Adoptamos 
una perspectiva constructivista de la sostenibilidad 
(Feindt y Oels, 2005), ya que consideramos 
que es en el discurso y la interacción que se 
entienden, se comunican y se atienden los 
problemas que vinculamos con la sostenibilidad. 
Exploramos entonces cómo se presenta la 
relación entre las dimensiones mencionadas  
y la salud en el discurso mediático sobre la 
pandemia desde una perspectiva dialéctica. Esta 
perspectiva identifica tensiones y contradicciones 
en las prácticas sociales (Putnam y Fairhurst, 2014), 
pero en vez de favorecer un polo de la tensión, la 
dialéctica se enfoca en el juego entre opuestos. 

Nuestro análisis plantea que la relación entre 
sostenibilidad y salud en el contexto de la 
pandemia se puede expresar a partir de 
las tres tensiones. Primero, la tensión salud  
y economía. En varios países, la esfera política, los 
medios y la ciudadanía han creado sentido en torno 
a pandemia como una situación que en la que 
se debe escoger entre preservar la vida humana 
o salvar la economía. El caso de Latinoamérica 
muestra como el discurso “quédate en casa” 
subraya las desigualdades sociales, ya que una 
parte considerable de la población latinoamericana 
suple sus necesidades con trabajo informal en la vía 
pública de manera cotidiana. El adoptar un marco 
dialéctico implica ver la salud y la economía como 
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dos lados de una misma moneda. Otra contradicción 
está representada en el binomio local-global. 
Por un lado, la interconexión de nuestro mundo 
globalizado provocó la rápida expansión del virus, 
pero la atención local y autónoma de la pandemia 
también ha generado dificultades para contener su 
propagación. La interconexión entre países para el 
desarrollo de las vacunas contrasta con el carácter 
local y autónomo de la campaña de vacunación, 
donde resaltan nuevamente las desigualdades. 
Finalmente, el acceso y exceso de información, 
por un lado, los gobiernos necesitan proveer 
información exacta sobre la pandemia, y por otro las 
dinámicas de comunicación actuales hacen que las 
personas estén expuestas a grandes cantidades de 
información de fuentes muy variadas lo que genera 
fenómenos como el fake news, la desinformación 
en salud, o infodemia que entran en el proceso de 
creación de sentido sobre la pandemia.

Seo, Putnam y Bartunek (2004), explican 
que podemos manejar a las tensiones y las 
contradicciones en cuatro formas que incluyen 
estrategias de selección, separación, integración y 
trascendencia. Encontramos que la estrategia de 
selección fue de las más utilizadas, ya que en diferentes 
momentos de la pandemia algunas dimensiones 
se favorecieron sobre otras, creando desbalances  
y consecuencias no esperadas.

Nosotras entendemos el término “nueva 
normalidad” como un intento por reencuadrar 
las prácticas cotidianas, pero también como una 
forma de trascender las tensiones (Seo et al., 
2004) que la pandemia plantea. La trayectoria 
del concepto de desarrollo sostenible nos da 
algunas pistas para pensar la relación entre 
salud y economía en términos dialécticos. Al 
inicio, las teorías de desarrollo se enfocaban en 
aspectos económicos, luego siguieron una serie 
de teorías orientadas en los aspectos sociales  
y el desarrollo humano. Finalmente, las perspectivas 
de la sostenibilidad que subrayan la relación 
entre la naturaleza y el desarrollo económico y el 

desarrollo social lograron integrar dimensiones 
que hasta entonces se consideraban opuestas 
“permitiendo nuevas formas de alianza y acción y 
abriendo posibilidades” (Livesey, 2020, p. 317).
Consideramos que para que la salud humana se 
convierta en una dimensión de la sostenibilidad, 
necesita entenderse desde la promoción de la salud 
tomando en cuenta los procesos de comunicación 
que contribuyen a la creación de sentido que 
orienta las acciones de las personas en materia de 
salud, tanto en tiempos regulares como en tiempos 
de crisis. El acceso a la información, así como la 
calidad de la información y la alfabetización en las 
dinámicas de la comunicación digital es crucial, 
particularmente en contexto de crisis, para evitar 
fenómenos como la desinformación que atentan 
contra la participación individual y comunitaria en 
la gestión de eventos como la pandemia.
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La gestión de la comunicación hacia la sociedad civil 
en materia de gobierno abierto: el caso del Gobierno 

Central de Costa Rica.

Docente, Relaciones Públicas. Con más de 20 años de experiencia profesional en el ejercicio de las 
Relaciones Públicas, y más de 13 años de desempeñarse como docente en la Universidad de Costa 

Rica y en la Universidad Estatal a Distancia, el señor Harold Hütt ha acumulado una gran trayectoria en 
instituciones de gobierno como fue el caso de la Dirección General de Servicio Civil y el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, donde se desempeñó como asesor en comunicación.  Adicionalmente, 
fungió como consultor en el sector privado a través de la  agencia de Relaciones Públicas, Comunicación 
Corporativa de Centroamérica, y  como asesor independiente, tanto a nivel nacional como internacional. 
El señor Hütt desarrolló sus estudios de Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva y Licenciado 
en Relaciones Públicas, en la Universidad de Costa Rica.  Tiene una Maestría en Administración Pública 
con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, y actualmente se 
encuentra cursando un programa de Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de 

Costa Rica.

Abstract
La presente ponencia analiza la gestión de 
comunicación en el marco de la implementación 
del modelo de Gobierno abierto en Costa Rica 
durante el período 2014-2019.  Lo anterior, a 
partir de un abordaje de las estrategias y tácticas 
utilizadas para articular los vínculos entre el 
Gobierno y la ciudadanía, en procura de incentivar 
espacios colaborativos y de co-creación, con el fin 
de orientar la toma de decisiones y de contribuir 
con la elaboración de políticas públicas, en un 
contexto donde el fortalecimiento de la gestión 
democratizante y la nueva gobernanza constituyen 
grandes promesas para una ciudadanía que ha 
experimentado un fuerte desencanto con la clase 
política y la gestión pública.

Palabras clave:  Co-creación, procesos 
colaborativos, Gobernanza, Políticas Públicas, 
gestión democratizante.

Resumen extenso:
La presente ponencia analiza la gestión de 

comunicación implementada por el gobierno 
central de Costa Rica –durante el período mayo 
2014 – mayo 2019-, en el marco de la Estrategia 
Nacional para un Gobierno Abierto, ofreciendo un 
abordaje descriptivo y analítico de  las prácticas y 
estrategias que se llevaron a cabo para motivar la 
participación ciudadana en este contexto.

Como parte del análisis conceptual realizado, se 
logró identificar que si bien no hay un consenso 
en cuanto a la definición de Gobierno Abierto, se 
puede concluir que se trata de un paradigma de 
gestión gubernamental en el que  se incentiva la 
participación de la sociedad civil en la definición 
de políticas públicas y la gestión de lo público, 
impulsado una gestión democratizante por 
medio de la cual, se informa de manera suficiente  
y oportuna a la población sobre la gestión de gobierno  
y sus resultados, y se le incentiva a brindar 
aportes para la toma de decisiones, propiciando 
un esquema de trabajo colaborativo multipartita 
y multidireccional, tal y como lo anotan Aucoin 
(1990), Barria (2017) y Conde (2014).
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A nivel estructural, y de acuerdo con la literatura 
analizada, son tres prácticas principales que 
caracterizan la gestión del Gobierno Abierto (Barria, 
2017; Cubero, 2015 y García, 2014): transparencia, 
participación ciudadana y rendición de cuentas.

Estas tres aristas implican una relación activa entre 
el gobierno y la sociedad civil, siendo que este 
vínculo está determinado en gran medida por la 
gestión de comunicación, como eje articulador a 
través del cual se procura informar y sensibilizar 
a la población sobre esta práctica, su relevancia, 
y sus alcances, así como también, se establecen 
los mecanismos y canales disponibles para la 
interacción.

Si bien la comunicación resulta ser un factor crucial 
para la implementación del gobierno abierto, la 
literatura consultada muestra una tendencia al 
abordaje de este tema desde los aspectos políticos, 
históricos y tecnológicos de este proceso, dejando 
de lado el análisis de la gestión de comunicación y 
de la implementación de estrategias de información 
y sensibilización, por lo que se considera que el 
presente análisis propone un aporte significativo 
en esta materia.

Como parte de los contenidos se  incluye 
la identificación y análisis de las tácticas de 
comunicación utilizadas por el Gobierno central; 
el nivel de conocimiento y percepciones de los 
grupos representantes de la ciudadanía sobre la 
gestión de comunicación; así como las fortalezas  
y debilidades de este proceso.
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La praxis estatal de la evaluación: de lo institucional  
a lo comunicacional

Docente en Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora en el Centro  
de Investigación en Comunicación, Universidad de Costa Rica, Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación Colectiva. Máster en Comunicación y Mercadeo, Costa Rica. Sus temas de 
investigación giran en torno a la estrategia de comunicación y a los procesos y prácticas de 

evaluación de las organizaciones, y como cultura en el gremio de comunicadores. 

Abstract: 
La práctica de la evaluación en el sistema estatal 
costarricense está regida por un entramado 
normativo y procedimental exhaustivo. 
Sin embargo, esta plataforma no ha regido 
necesariamente la ejecución de la comunicación 
en las instituciones. De acuerdo con un estudio 
realizado en instituciones costarricenses  en 
2019-2020, se identificaron prácticas poco 
rigurosas de evaluación en las unidades de 
comunicación estatales, no existe obligación de 
realizar planificación operativa de sus actividades 
anuales, ni de aplicar evaluaciones sistemáticas,  
tampoco están obligadas a elaborar informes 
sobre las labores ejecutadas.  Aunque se tiene la 
percepción interna de evaluar, la práctica identifica 
mayoritariamente reporte de ejecución.

Palabras claves: comunicación, evaluación, 
instituciones públicas, prácticas de evaluación, 
planificación 

Resumen extenso (800 sin bibliografía)

Durante la investigación realizada acerca del perfil 
de las unidades de comunicación en 43 instituciones 
públicas costarricenses –2019-- se identificaron 
prácticas poco rigurosas y poco sistemáticas de 
evaluación de los procesos comunicativos y de la 
labor en general de las unidades. Posteriormente, 

profundizando en la indagación documental y con 
base en 18 entrevistas a jefaturas de planificación 
estatales (UPIs) --2020--, se reconoció  una amplia 
producción de lineamientos e instrumentos 
generados por la rectoría de evaluación pública 
del país, el Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN). 
 
Pese a esto, los formatos actuales que se aplican 
para los informes de planes institucionales están 
orientados a un reporte de acciones ejecutadas, 
lejos de acciones evaluativas. Esta práctica permea 
hasta las unidades de comunicación, pues según 
las instituciones consultadas, las unidades hacen 
Plan Anual Operativo, en su mayoría, pero hay un 
porcentaje que no lo hace, o un año sí y otro no. 
Las unidades tienen esta praxis porque, según los 
entrevistados, sus acciones son muy puntuales, 
no poseen proyectos o bien su contribución está 
dirigida solo a una parte de la gestión institucional. 

Este modo de operar en la institucionalidad 
pública estanca la aplicación de verdaderas 
prácticas evaluativas, al dejar los requerimientos 
en indicadores de cumplimiento y productos, que 
no reflejan el valor público ni el aporte institucional 
al desarrollo. Del mismo modo, las unidades de 
comunicación, cuando presentan informe, lo hacen 
bajo los mismos estándares, lo que deja entrever 
que persiste una gestión de la comunicación que 
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no alcanza a toda la organización y no se desarrolla 
como una función directiva. 
El estudio inicial identificó precisamente que de 
las unidades consultadas en ese momento (43), 
28 unidades (65%) dicen que sí hacen evaluación 
cuando concluyen proyecto o campaña; frente a 
15 que no. Sin embargo, de esas 28 unidades, 17 
hacen mediciones y verificación de indicadores 
(medición no evaluación), cinco hacen informes 
de cumplimiento (que no es evaluación), tres 
hacen sondeos, focus group o encuestas y tres 
hacen valoración/análisis de objetivos, resultados o 
alcance logrado (ver gráfico 1).

Fuente: elaboración propia, 2019.

De acuerdo con las UPIs, las unidades de 
comunicación deben reportar avances a su 
departamento o dirección, no así si funcionan 
como línea staff. En ese sentido, la gran mayoría 
(79%) de las unidades indicaron que responden a 
la máxima autoridad institucional, lo que plantea 
que la mayoría no reporta necesariamente sus 
actividades en informes de resultados.

Según las unidades, las funciones vinculadas a 
medición, evaluación e investigación, solo se 
realizan en poco más de la mitad de ellas (22). No 
obstante, cuando se detallan estos resultados en 
términos de evaluación, la gran mayoría reporta 
solo mediciones de producción, exposición e 
indicadores, mientras que 12 de ellas (27,9%) 
reporta sondeos en línea que se consideran dentro 
de acciones evaluativas. 

La diferencia entre evaluar y medir ofrece un 
mejor panorama para entender el alcance de la 
praxis de las unidades.  Alvarez (2011 con base 
en Olivieira, 2002; Castro Lopes y Grandi, 2009; 
Watson, 2001) define la evaluación como “la 
etapa del proceso de planificación que verifica el 
desempeño de un plan previamente establecido  
y que ocurre a lo largo de su implementación, en 
busca de posibles ajustes” (p. 74). Mientras que la 
medición se aplica en términos numéricos (Irazú, 
citado por Acosta, 2018), sin que se acote con ellos 
criterios de valoración de esas cuantificaciones. 

La mayoría de los entrevistados de las oficinas 
de planificación admitieron que uno de los 
obstáculos para pasar de cumplimiento y producto, 
a resultados, logro y efectos es precisamente 
la dificultad para formular objetivos que sean 
evaluables. Igualmente, esta práctica podría estar 
permeando a las unidades de comunicación en el 
planeamiento de sus  actividades, y elaboración de 
planes anuales, proyectos o programas. 

Si bien las unidades de comunicación estudiadas 
están integradas mayoritariamente por personal 
formado en comunicación (175 funcionarios de 
284) –ver gráfico 2--, algunos incluso con una 
segunda especialidad, el manejo de la temática 
de evaluación muestra baja claridad con respecto 
a estos temas, dada la confusión entre evaluación 
y medición por un lado, entre evaluación y análisis 
de resultados, y entre indicadores y mecanismos 
formales de evaluación por otro. Persiste la idea de 
que se evalúa, pero en la realidad las acciones que 
se identifican como evaluación son mediciones, 
reporte de indicadores cumplidos o  producciones 
ejecutadas y distribuidas. Este tipo de valoración 
del trabajo quedaría en el nivel básico y de outputs-
outakes, indicados por Lindenmann (1997, citado 
por Wilcox et al. 2010) e igualmente corresponden 
con lo que Wilcox (2010) llama las mediciones de 
producción y exposición.
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Fuente: Elaboración propia, 2019.

El tema presupuestario se podría presumir como 
otro factor incidente en la práctica de la evaluación 
en el Estado. Existen fuertes disparidades en la 
asignación de presupuesto para las unidades de 
comunicación –15 de ellas (34,9% de las estudiadas) 
no maneja presupuesto propio. (ver gráfico 3) 

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Esta condición, aunada al hecho de que la 
medición y el reporte de cumplimiento son los 
requerimientos esperados desde la planificación 
institucional, muestra que existe poca motivación 
para concentrar esfuerzos en esta dirección.
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Abstract:
La pandemia de Covid 19 planteó desafíos a 
las organizaciones como nunca en este siglo, 
impactando tanto a instituciones, como negocios 
y a la sociedad en general (Bailey & Breslin (2021). 
De hecho, esta pandemia y de acuerdo a las 
notificaciones de la organización mundial de la 
salud, ha impuesto distancia social (Cruz Roja, 
2020) lo que ha determinado que los gobiernos de 
todo el mundo dispongan de cuarentenas y tras 
medidas sanitarias. En América Latina, las medidas 
sanitarias impuestas por los gobiernos locales -y su 
éxito o fracaso- varían por país (García et al, 2021) y 
se asocian al entorno sociopolítico en el que este se 
encuentra. Chile, por ejemplo, recibió la pandemia 
en una sociedad polarizada (García et al.  2021) y 
posterior a un estallido social que sacudió las bases 
del actual sistema económico y político (Grassau et 
al, 2019, Bachmann et al., en imprenta) en el que 
la desconfianza de la sociedad hacia instituciones 
claves para la gobernabilidad democrática estuvo 
en grave cuestionamiento y que finalmente fue 
canalizado en la convocatoria a un plebiscito para 

crear una nueva Constitución y así derogar la 
vigente, creada durante la dictadura de Augusto 
Pinochet. 
Este artículo reflexiona sobre la actual crisis de 
confianza en Chile y explora casos de estudio 
relevantes que pueden explicar la crisis político 
institucional en la que se encuentra, y los analiza 
a la luz de los desafíos que se imponen no sólo 
para enfrentar la pandemia, sino que también para 
llevar a cabo eventos políticos de crucial magnitud 
que se desarrollarán en abril en el país: elección de 
alcaldes y concejales y elección de constituyentes 
para el proceso de escribir una nueva Constitución. 

Resumen extenso:
La pandemia de Covid 19 planteó desafíos a 
las organizaciones como nunca en este siglo,  
impactando tanto a instituciones, como negocios 
y a la sociedad en general (Bailey &  Breslin (2021). 
De hecho, esta pandemia y de acuerdo a las 
notificaciones de la  organización mundial de la 
salud, ha impuesto distancia social (Cruz Roja, 
2020) lo que ha  determinado que los gobiernos 
de todo el mundo dispongan de cuarentenas y tras 
medidas  sanitarias. En América Latina, las medidas 
sanitarias impuestas por los gobiernos locales -y  su 
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éxito o fracaso- varían por país (García et al, 2021) y 
se asocian al entorno sociopolítico  en el que este se 
encuentra. Chile, por ejemplo, recibió la pandemia 
en una sociedad  polarizada (García et al. 2021) y 
posterior a un estallido social que sacudió las bases 
del  actual sistema económico y político (Grassau et 
al, 2019, Bachmann et al., en imprenta) en  el que 
la desconfianza de la sociedad hacia instituciones 
claves para la gobernabilidad  democrática estuvo 
en grave cuestionamiento y que finalmente fue 
canalizado en la  convocatoria a un plebiscito 
para crear una nueva Constitución y así derogar la 
vigente,  creada durante la dictadura de Augusto 
Pinochet.  

Este artículo reflexiona sobre la actual crisis de 
confianza en Chile y explora casos de  estudio 
relevantes que pueden explicar la crisis político 
institucional en la que se encuentra,  y los analiza 
a la luz de los desafíos que se imponen no solo 
para enfrentar la pandemia,  sino que también para 
llevar a cabo eventos políticos de crucial magnitud 
que se desarrollarán en abril en el país: elección de 
alcaldes y concejales y elección de  constituyentes 
para el proceso de escribir una nueva Constitución.  

En consonancia con el resto 
de América Latina (Wences  
y Güemes, 2016) los niveles de  confianza 
institucional en Chile han bajado 
sustancialmente durante los últimos años, lo  
que redundaría en riesgos para la estabilidad  
y legitimidad del sistema democrático (Levi y  
Stoker, 2000). Más aún, diversos autores y centros 
de estudios locales han destacado el  desplome de 
los índices de confianza (ver, por ejemplo, Arana, 
2017; Gamboa y Segovia,  2016), lo que ha sido 
refrendado por diversas encuestas, tales como 
Encuesta Bicentenario  (2020), WVS en su última 
ola. 
La confianza institucional, para fines de este 
artículo, se entiende como la expectativa de 
la  ciudadanía sobre el comportamiento de 
las instituciones, en relación con la potencial  

vulnerabilidad que experimentan los ciudadanos 
(agentes) respecto a ellas. En este sentido,  
concuerda con definiciones anteriores en que 
se entiende la confianza institucional como  las 
expectativas ciudadanas acerca de cómo las 
instituciones debieran tratar a las personas  
y  cómo esperan que funcionen (Thomas et al., 
2015) 
La confianza en instituciones claves para la 
democracia tienen cifras devastadoras.  Mediáticos 
escándalos conocidos como “el pacogate”1 , en el que 
se descubre un fraude  sistemático en altos mandos 
de Carabineros (policía uniformada nacional), el 
“milicogate”2,  fraude ocurrido en el Ejército de Chile 
con presupuesto de la Ley Reservada del Cobre y 
el  caso del financiamiento irregular de la política 
en el que se descubre cómo empresas  privadas 
desviaron fondos a campañas de parlamentarios 
utilizando mecanismos  fraudulentos. 
La figura siguiente muestra los niveles de 
confianza en parlamento, partidos políticos y  otras 
instituciones chilenas:  

Figura 1: Confianza hacia instituciones chilenas. Fuente: 
Encuesta Bicentenario.  En general, cuánto confía en las 
instituciones que le nombraré 

Desde el punto de vista de confianza hacia las 
empresas, tampoco existe un panorama muy  
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aliciente. La misma encuesta bicentenario apunta 
a una baja confianza hacia el mundo  privado, con 
apenas un 7% de confianza hacia las empresas, 
lo que representa una caída de  9 puntos con 
respecto a la misma medición en 2010. Así como 
en el mundo público,  mediáticos escándalos han 
también afectado la confianza ciudadana. Por 
nombrar algunos,  se explicitan el caso de la Polar, 
multitienda en la que se repactaron unilateralmente 
deudas  con los clientes a intereses abusivos, la 
colusión de las farmacias (en la que las tres cadenas  
principales, con aproximadamente un 85% del 
mercado se coludieron para subor  artificialmente 
los precios de remedios) y la colusión de los pollos 
(en la que 3 productoras  de pollo, que tienen la 
mayoría de la cuota de mercado a nivel nacional, se 
coludieron  igualmente para subir artificialmente el 
precio del pollo).  
Si tomamos en cuenta que la confianza se entiende 
como un mecanismo que reduce la  complejidad 
de los sistemas y por tanto baja los niveles de 
percepción de riesgo (Gambetta,  1988; Luhmann, 
1979), es entonces una manera de lidiar con la 
incertidumbre y la  vulnerabilidad (Child, 2001; 
Heimer, 2001). Como punto de partida, se toma 
la definición  de Gambetta, quien señala que “la 
confianza (o, simétricamente, la desconfianza) es 
un  nivel particular de probabilidad subjetiva con 
la que un agente estima que otro agente o  grupo 
de agentes realizará una acción particular, antes de 
que el agente pueda monitorear  dicha acción y en 
un contexto en el que afecte sus propias acciones” 
(1988, p. 217) .  Asimismo, se considera la definición 
de Newton que la entiende como la creencia o  
expectativa de un actor (en este caso, la opinión 
pública o ciudadanía) de que otros  (instituciones y 
actores políticos) al menos no le dañarán y actuarán 
cuidando sus intereses  (2001, p. 202). Asimismo, se 
considera las dimensiones propuestas por Meyer et 
al (1995)  en el que se entiende la confianza desde 
la competencia (capacidad del otro de realizar las  
tareas acorde con su definición y de acuerdo a las 
expectativas), la integridad (en el que se  entiende 
al otro como concordante entre su discursos y 
sus acciones) y la benevolencia (que  refiere a 

las intenciones de aquél en que se deposita la 
confianza).  

A esto se suma la creciente caída de la confianza 
generalizada desde el establecimiento de  la 
democracia en 1991. Entendemos este tipo de 
confianza como aquella que refleja los  niveles 
de confiabilidad de una sociedad a niveles macro 
(Ostrom & Ahn 2008). Stolle  (2001) la entiende 
como aquél tipo de confianza que va más allá de 
los límites de la  interacción directa y se dirige hacia 
aquellas personas que no se conocen directamente, 
lo que determina una capacidad de confiar en 
abstracto en los otros y, desde esa perspectiva,  
abrir la posibilidad para actuar cooperativamente 
con los demás 

De hecho, y de acuerdo a la Encuesta Mundial 
de Valores, la confianza generalizada en  Chile ha 
caído casi 10 puntos en los últimos años. En 1991 
la respuesta a la pregunta “se  puede confiar en la 
mayoría de las personas era de 22,1% , mientras 
que en 2018 era de  solo 12,9%-.  

Para algunos (Labarca, en imprenta) esta 
desconfianza generalizada unido a una creciente  
sensación de inequidad y de frustración con 
respecto al sistema político/social y económico  
sostenido por los gobiernos post dictadura, 
conllevaron al estallido social producido en  
Chile el 18 de octubre de 2019: Ese día, miles 
de chilenos salieron a las calles en protesta,  
gatillados por un alza en el pasaje del metro de 
Santiago de 30 pesos (aproximadamente  0,05 
USD). Las protestas siguieron durante los meses 
siguientes, determinando no solo  inestabilidad 
política social (que finalmente culmina en un 
proceso constitucional  actualmente en curso) sino 
que también violencia policial y consecuencias 
económicas.  
Es en este contexto en el que aparecen los primeros 
contagiados de COVID 19 (marzo  2020) y con ello las 
medidas de distintos actores sociales para prevenir 
el contagio y  mitigar el colapso hospitalario.  
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Desde el punto de vista gubernamental, el enfoque 
se puso primero en lo que se dio a  conocer 
como inmunidad de rebaño. El ministro de Salud 
de la época, Jorge Mañalich,  determinó como 
estrategia el concepto de inmunidad de rebaño, 
esto es contagiar a un  número alto de personas de 
manera de crear inmunidad social. Esta estrategia, 
que si bien,  se ha negado públicamente3, fue 
ineficiente en la llamada primera ola de contagios, 
lo que  determinó finalmente en la abrupta salida 
del Ministro. El presidente de la república, en  
tanto, Sebastián Piñera, llamó a luchar contra “un 
enemigo poderoso, cruel, que no respeta  a nadie”4 
posicionando discursivamente el tema desde la 
lógica de la guerra y del  enemigo, cuestión que 
también había hecho anteriormente en el curso del 
estallido social.  Estas dos estrategias configuraron 
la inexistencia de una política clara, coordinada y de  
prevención del COVID a nivel comunicacional. La 
cientista pol´tiica Claudia Heiss, declara  que existió 
una “reticencia inicial del gobierno a tomar medidas 
de aislamiento social”  (Heiss, 2020, pp 3), lo que en 
definitiva llevó a mediados del 2020 a un aumento 
sostenido  de los casos de infecciones en el país y 
a poner en riesgo la capacidad hospitalaria. Una  
segunda etapa comienza con la llegada masiva de 
vacunas a Chile y la llegada de un  segundo ministro 
(ex presidente del Colegio Médico, Dr. Enrique Paris) 
en la que se inicia  una estrategia comunicacional 
dedicada exclusivamente a fomentar la vacunación 
masiva.  Con el hashtag #Yo me vacuno, el gobierno 
enfatiza la importancia de la vacunación como  
medida definitiva hacia la pandemia, enmarcando 
el mensaje en la seguridad y confianza  

Algunos ejemplos los podemos encontrar 
en https://www.instagram.com/p/CPG2y 
0D6NQ/, https://www.facebook.com/
watch/?v=1208702789526719 

En este vacío comunicacional, surgen las voces de 
las empresas y la sociedad civil que  comienzan a 
asumir un rol preponderante en la prevención de 
la pandemia y en la  educación sobre las medidas 

sanitarias necesarias para contener el virus. Un 
caso notable es  la del supermercado Unimarc 
(del conglomerado SMU; una de las cadenas 
importantes en  Chile, y dirigidos a un segmento de 
clase media) que comienza la campaña #quédate 
en  casa con conocidos rostros de televisión que 
invitaban a quedarse en casa, a pesar de que  
dicho supermercado no contaba en ese momento 
con despacho hacia los hogares, sino que  era 
presencial. En el siguiente link, puede verse uno 
de dichas piezas publicitarias.  https://www.
youtube.com/watch?v=ch2Nz1Uv9Dg (Fecha: 
Abril, 2020). El mundo  privado, adquiere entonces 
una significancia ciudadana en el sentido de 
ser vector y  comunicador de políticas públicas 
como son las campañas de salud. El ejemplo de 
Unimarc  es seguido por diversas marcas. Esto 
puede entenderse como una estrategia necesaria. 
Un  estudio realizado por la consultora ICREO 
muestra que la ciudadanía busca en las marcas  
responsabilidad, empatía y colaboración con el 
gobierno, desplegando autoridad y  confianza 
(Icreo, 2020), por tanto le exige un comportamiento 
ciudadano al mundo  empresarial.  

Paralelamente surge el Colegio Médico de Chile 
como actor relevante, al mando de una  médica 
joven y de tendencias políticas de izquierda. Como 
contrapunto al gobierno, sus  vocerías comienzan 
a tomar cada vez más relevancia en la necesidad 
del cuidado y control  de los ciudadanos frente a la 
pandemia. En el contexto caótico gubernamental, 
el Colegio  Médico es una voz científica y 
especializada en la materia que adquiere relevancia  
mediática y política. Si bien en la etapa que hemos 
denominado inicial, el Colegio Médico comunica a 
través de vocerías, medios y RRSS solamente, en la 
segunda etapa (en la que el  gobierno aún no se 
moviliza comunicacionalmente), en la segunda 
etapa convoca a figuras  relevantes (influencers) 
del mundo artístico e intelectual con la campaña 
“vivos nos  necesitamos”5  explican medidas básicas 
para la prevención del virus. Un ejemplo de esta  
campaña, puede verse en https://www.facebook.
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com/watch/?v=293957199068562.  
La última encuesta CEP (abril 2021) nos da un 
indicio de la situación (a más de un año de  inicio de 
la pandemia, en marzo 2020) de cómo la ciudadanía 
en Chile da respuesta, en  términos de confianza 
institucional, a los diversos actores políticos del 
país.

Tabla 2: Confianza en los distintos actores con respecto 
a la información entregada sobre  Covid 19. Fuente: 
Encuesta CEP.  

Estos números muestran la arremetida de 
actores sociales como el Colegio Médico (47% de  
confianza) en desmedro de voces gubernamentales 
o empresariales como el ministerio de  salud o la 
Municipalidad a la que se pertenece. Un punto 
importante, y que se condice con  una sociedad 
como la chilena, con alta desconfianza social y alta 
confianza en familiares o  amigos pertenecientes 
al propio círculo, o lo que Putnam, llamaría capital 
social Inclusivo  (Putnam, 2000), es la importancia 
que adquieren las relaciones interpersonales, 
frente a la  baja confianza institucional. Así, un 47% 
muestra mucha confianza en familiares y amigos  
cercanos, frente al 38% del ministerio de salud. 

Esto se condice con un reciente estudio realizado 
por El Monitoreo Nacional de Síntomas y  Prácticas 

COVID-19 en Chile (MOVID-19), compuesto por la 
Escuela de Salud Pública de  la Universidad de Chile 
y el Colegio Médico, con la Facultad de Psicología 
de la  Universidad Diego Portales muestra que 
“las personas tienden a vacunarse con mayor  
probabilidad (OR= 1,27) si creen que su entorno 
valida y refuerza la importancia de  vacunarse. En 
cambio, la percepción individual de riesgo frente 
a la pandemia no es un  factor significativamente 
relevante, y sólo afecta la decisión de vacunarse 
cuando va  acompañada de esta norma social”6. 
Asimismo, el estudio advierte que la población 
más vulnerable es la más reticente a vacunarse, 
lo que resulta preocupante si se considera que  
son las poblaciones socioeconómicamente 
más vulnerables las que han sido mayormente  
afectadas por la pandemia, y las que menor acceso 
tienen a salud de calidad (Mena, 2021).  

La pandemia aún no está superada en Chile y 
los contagios siguen expandiéndose, ahora a  
las poblaciones más jóvenes, por lo que resulta 
preocupante que la población más  vulnerable (la 
misma que salió a las calles para el estallido social) 
es la más afectada no  sólo en términos de salud, 
sino que también económicamente, tal como lo 
señalan diversos  estudios y encuestas. Sumado a la 
crisis de confianza en la que se encuentra sometido 
el  país, las campañas comunicacionales de actores 
gubernamentales o del establishment  empresarial 
tienen poca incidencia y efecto público.  
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Taller: Cultura e identidad Teletrabajo  
¿Cómo mantener al equipo vinculado?

MSc. Yesenia Salazar Brenes

Comunicadora y Psicóloga Grupal
Socia Directora de Kerigma 

Resumen
 

Durante el tiempo de pandemia muchas empresas experimentaron la modalidad de 
teletrabajo, y para muchos empleadores el reto ha sido cómo mantener el equipo 
vinculado y la cultura organizacional. 
 
En el taller se compartieron recomendaciones para mantener la cohesión grupal; algunas 
de ellas fueron:
 
Promueva liderazgos y organizaciones más empáticas.
Abra espacios de interacción no relacionados con la tarea.
Construya grupos sociales alrededor de temáticas o intereses similares.
Escuche a su gente y toma de decisiones oportunas. 
Manténgase cerca de su equipo, no se puede guiar lo que no se conoce.
Comunique de manera constante. 
Conecte constantemente con los valores. 
Organice un café virtual o espacios de interacción que aumenten el bienestar.
Fomente espacios capacitación.
Brinde herramientas para la salud y bienestar. 
 
El taller cerró haciendo énfasis en que no hay vínculo social que funcione sin confianza, 
es parte fundamental de la cultura y de la competencia clave del líder. El balance entre la 
productividad y el desarrollo de este vínculo a través de la confianza es el mayor reto para 
todo el equipo y sus líderes. 
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A comunicação das Unidades Acadêmicas da  
Universidade Federal de Goiás nas redes sociais 

on-line durante a pandemia de Covid-19

Professora do Curso de Relações Públicas da Faculdade de Informação e Comunicação da  
Universidade Federal de Goiás (FIC-UFG). Doutora em Comunicação pelo Programa de  

ós Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (UnB).

 
Estudante do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás.  

Membro da Iniciação Científica.

Resumo: O artigo descreve e analisa as formas de 
visibilidade e interação por meio das redes sociais 
on-line das Unidades Acadêmicas da UFG realizadas 
no período de suspensão do calendário acadêmico 
em 2020, devido a pandemia de Covid-19.

Palavras-chave: comunicação organizacional; 
visibilidade; interação; redes sociais on-line; 
Universidade.

Resumo extendido

Pela sua história e relevância, as Universidades 
são objetos de pesquisa da área da comunicação 
organizacional há muitos anos, dentre as autoras 
encontramos Margarida K. Kunsch (1991), Eugenia 
M. M. R. Barichello (2000), Cleusa Maria Andrade 
Scroferneker (2000) e Teresa Ruão (2005, 2008).

Na atualidade, é fundamental que as Universidades 
adaptem os seus discursos e busquem as melhores 
formas de comunicação, para construírem sua 
identidade, imagem e reputação organizacionais 
de forma coerente com seus princípios. A 
comunicação organizacional é a gestora dos 
processos e responsável por operacionalizar os 
valores da comunicação pública. Por sua vez, a 

comunicação pública ajuda na conservação dos 
laços sociais, cabendo às instituições públicas a 
responsabilidade e o dever de cumprir a missão de 
interesse coletivo, Zemor (1995).

Nas vivências da sociedade midiatizada (Sodré, 
2002; Fausto Neto, 2006; Hjavard, 2012), a 
comunicação deixou de ser apenas um conjunto de 
atividades desenvolvidas de maneira fragmentada 
para se constituir em um processo integrado que 
orienta o relacionamento da empresa ou entidade 
com todos os seus públicos de interesse (Bueno, 
2009, p. 7).

Neste sentido, o desenvolvimento de estudos sobre 
a comunicação nas Universidades justifica-se, pois, 
a informação é a matéria-prima para a construção 
de uma identidade e imagem pública de qualidade, 
que prime pela transparência das ações. Desta 
forma, compreender o ambiente comunicacional 
torna-se fundamental, em especial em momentos 
de dificuldade, como os impostos pela pandemia 
do Coronavírus, que geraram a suspensão do 
calendário acadêmico da UFG durante alguns 
meses de 2020.

Neste contexto, o artigo desenvolve uma das 
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propostas do Projeto “Pesquisa e diagnóstico da 
Comunicação Institucional da Universidade Federal 
de Goiás (UFG)” e evidencia as transformações na 
essência e na práxis da comunicação organizacional 
da UFG a partir da aprovação da Resolução da 
Política de Comunicação da Universidade, ocorrida 
em maio de 2019.

Como objetivo geral, o trabalho analisa as formas 
de visibilidade e interação por meio das redes 
sociais on-line das Unidades Acadêmicas da 
UFG adotados no período da pandemia. Como 
objetivos específicos, o artigo identifica a presença 
de perfis das 29 Unidades Acadêmicas (UA) da 
UFG, nas seguintes redes sociais on-line: Facebook, 
Instagram, Linkedin, Twitter e YouTube. Descreve 
os principais conteúdos e as formas de interação 
com os públicos nos perfis e destaca as formas de 
atuação das três Unidades Acadêmicas com maior 
presença de conteúdos publicados.

Para analisar os fenômenos apresentados a pesquisa 
de abordagem qualitativa com caráter descritivo-
exploratório (GIL, 1987), tem como base o estudo 
de casos múltiplos (YIN, 2005), tendo como objeto 
de estudo cerca de 3.325 posts que fazem parte dos 
perfis das 29 Unidades acadêmicas da Instituição. A 
análise empírica de caráter exploratório-descritivo 
utiliza a técnica da documentação on-line. 

Os resultados iniciais apontam a presença da 
maioria das UA nas redes sociais on-line, porém, 
ainda se destacam a falta da padronização da 
identidade visual e a baixa interatividade mútua, 
de toda a forma, a autonomia das Unidades 
Acadêmicas em relação aos conteúdos publicados e 
a potencialidade em dar visibilidade às informações 
num período conturbado como o da pandemia 
demonstram a preocupação com a transparência e 
a busca do relacionamento com os públicos, fatores 
que se conectam com a política de comunicação 
aprovada recentemente na instituição. 
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Abstract:
La propuesta virtual de la feria de emprendimiento 
universitario Emprende constituye un modelo 
de negocio innovador, ya que pone en contacto 
a los estudiantes que ofrecen sus productos y 
servicios con sus compradores prospecto. Este 
modelo lo definimos como E2C, es decir Education 
to Costumers, lo que en español significa el 
sector educativo, dígase la universidad, para los 
consumidores. En otras palabras, enlaza a los 
futuros empresarios, que hoy se forman en las 
aulas, con su público
Palabras clave: emprendimiento, universidad, 
pandemia, modelo de negocio

Resumen extenso:
A partir de la pandemia, los mecanismos de 
venta en línea han ido en aumento. La feria 
de emprendimiento universitario Emprende 
implementó una plataforma on line en la que se 
promovió la venta de los proyectos de más de 200 
estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de 
vender sus productos y servicios en tiempo real.

La feria se caracteriza por incluir estudiantes de 
todas las unidades académicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, en su sede central de 
la Ciudad de Guatemala tiene 19 entre facultades y 
escuelas de todas las ramas del conocimiento. 

La propuesta virtual de la feria constituye un 
modelo de negocio innovador, ya que pone 
en contacto a los estudiantes que ofrecen sus 
productos y servicios con sus compradores 
prospecto. Este modelo lo definimos como E2C, es 
decir Education to Costumers, lo que en español 
significa el sector educativo, dígase la universidad, 
para los consumidores. En otras palabras, enlaza a 
los futuros empresarios, que hoy se forman en las 
aulas, con su público.

Este ejercicio constituye un factor de 
aprendizaje clave para los estudiantes, 
ya que de otra manera no tendrían la 
oportunidad de someter sus productos al juicio  
y calificación de sus potenciales compradores.

La feria on line se realizó del 1 al 3 de octubre de 
2020, con horario de 8:00 a 17:00. Durante el evento, 
además de la plataforma de venta on line (landing 
page), se generaron diversos enlaces vía Zoom en 
los que los consumidores pudieron conocer de 
cerca los productos y servicios de los estudiantes. 
Además se invitaron a profesionales en las distintas 
áreas del campo del emprendimiento, para dar a 
los estudiantes los conocimientos más vigentes en 
cuanto al tratamiento de su negocio y actividades 
para dar a conocerlo (comunicación del mismo, su 
respectiva comercialización, etc.).
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En 2020 se tuvo un número de 549 proyectos de 
emprendimientos, de las distintas facultades y 
unidades académicas de la USAC, todos los cuales 
tuvieron un protagonismo vía internet a través de 
las distintas plataformas que se utilizaron (Zoom, 
Landing Page, páginas Web, páginas Facebook 
tanto oficiales de Emprende, como de cada uno de 
los proyectos, mismas que fueron el vehículo tanto 
para promocionar sus productos y servicios, así 
como para hacer los negocios en línea.
Planteamiento del problema:

En este año, 2021, la feria se llevará a cabo el 22 al 
24 de abril, por cuanto constituye un movimiento 
semestral híbrido: tanto educativo como 
comercial. La filosofía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, por ser una entidad estatal 
y pública, está ligada a una toma de conciencia 
de la responsabilidad por parte de los estudiantes 
hacia las principales problemáticas sociales. En 
Guatemala, como en otros países latinoamericanos, 
se viven graves problemas en cuanto a altos niveles 
de pobreza en la población, pocas oportunidades 
de trabajo, escaso margen de ganancia en los 
negocios particulares.
La feria Emprende se propone salvar las distancias 
entre consumidores y proveedores de los productos 
y servicios, que son a la vez proyectos de clase de 
las distintas facultades.

Objetivo de esta propuesta:
El presente estudio tiene como objetivo analizar 
los aprendizajes adquiridos por los estudiantes 
emprendedores participantes de la feria 2021, 
a llevarse a cabo en abril. Con ello podremos dar 
razón de la efectividad de la metodología de 
enseñanza aprendizaje recreada con la feria.

Índice de gráficos: 

Gráfico 1: Tienda virtual desde donde se realizan las 
operaciones de negocios. La página vincula al comprador 
con el proveedor, los pone en contacto para el pedido, 
en envío y la venta.

Gráfico 2: Página Facebook de la feria Emprende, desde 
donde se hacen las labores del branding, la viralización 
de publicaciones, el vínculo con los emprendedores, así 
como con los consumidores. 
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Gráfico 3: Página web http//:emprendeusac.com, desde 
donde se hacen los procesos de inscripción a la feria, 
convocatoria a la feria, visibilización de los proyectos 
de emprendimiento, tienda virtual, visibilización de los 
casos de éxito, etc. 
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Gestão da comunicação institucional em contexto de  
pandemia: a experiência em uma universidade  

pública brasileira¹
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de MinasGerais, Professora no curso de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais.

Resumo: 

O trabalho apresenta uma discussão sobre o 
conceito de jornalismo institucional, no âmbito 
das práticas de relações públicas e assessoria 
de imprensa, no Brasil. Para analisar como o 
jornalismo institucional apresenta uma dimensão 
de comunicação pública e também estratégica, 
toma as noções de organização comunicada, 
comunicante e falada, a partir de postagens no 
Facebook da Universidade Federal de Minas Gerais, 
em momentos distintos no enfrentamento da 
covid-19, e a repercussão delas nos dois principais 
jornais de Belo Horizonte, Estado de Minas e O 
Tempo. Defende, como conclusão, que a gestão da 
comunicação institucional, nos esforços de defesa 
da imagem midiática institucional, é estratégica 
na medida em que fortalece tanto a própria 
organização como instituição social quanto o que 
ela representa enquanto tal, ou seja, os princípios 
democráticos que regem a comunicação pública e 
seu compromisso com a sociedade brasileira.

Palavras-Chave: Jornalismo institucional. 
Comunicação pública. Visibilidade estratégica.

Introdução

O trabalho, de natureza exploratória, propõe uma 
reflexão sobre alguns preceitos que fundamentam 
a análise de processos de comunicação pública e 
de comunicação
estratégica a partir da perspectiva da ação emanada 
por uma Instituição Federal de Ensino Superior 
(Ifes). Para isto, estrutura-se em três partes: em 
primeiro lugar, para contextualizar historicamente 
o jornalismo institucional, baseia-se na narrativa 
trazida por Chaparro (2011) sobre os cem anos da 
atividade de assessoria de imprensa e de
Nassar, Farias e Oliveira (2016) sobre as Relações 
Públicas, no Brasil. Na sua fundamentação teórica, 
dialoga com o trabalho de Weber (2011) para 
quem instituições públicas fazem comunicação 
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estratégica para obter visibilidade pública, prestar 
contas e construir uma imagem pública; e de Weber 
e Coelho (2011), que registram diferenças entre o 
jornalismo midiático e o jornalismo institucional 
em suas funções de testemunhar e narrar os 
acontecimentos do mundo sem, contudo, deixar 
de apontar a legitimidade de ambos os tipos de 
jornalismo, bem como seus paradoxos. Já na fase 
analítica, parte de Baldissera (2009), que defende 
que a comunicação organizacional é disputa de 
sentidos e para quem devemos atentar para suas 
três dimensões: a organização comunicada, a 
organização comunicante e a organização falada, 
como arcabouço teórico-metodológico. Assim, o 
presente trabalho pretende enfocar o processo 
pelo qual uma Ifes, no caso a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), projeta sua pauta na arena 
de circulação midiática e as reverberações nas 
dimensões da organização comunicante e falada 
podem ser apreendidas, pelo seu próprio sistema de 
comunicação pública, em sua dimensão estratégica. 
Considerando as premissas apresentadas, o trabalho 
buscou identificar e analisar duas postagens em 
redes sociais da Universidade Federal de Minas 
Gerais e sua repercussão em veículos de imprensa.

Assessoria de imprensa e jornalismo institucional: 
uma perspectiva brasileira 

A atividade de assessoramento de comunicação em 
organizações, sobretudo no relacionamento com a 
imprensa, é devedora pelas ações precursoras de 
Ivy Lee, no início dos anos 1900. O jornalista, que 
abandonou os veículos para inaugurar o primeiro 
escritório de relações públicas (RP) do mundo, 
foi quem delineou os princípios da atividade de 
assessoria de imprensa, prestando serviços junto a 
grandes empresários
que necessitavam mudar sua imagem perante a 
opinião pública. Considerado o pai das relações 
públicas, era mais do que um “informante 
profissional competente” (CHAPARRO, 2011, 
p. 8). Para além do fornecimento de notas e 
informações sobre seus clientes, “desenvolveu 

habilidades e técnicas de criar fatos noticiáveis, 
de preferência retumbantes”. Contudo, ao mesmo 
tempo que abriu um novo campo de atuação 
na área da comunicação, “também fez jogo sujo, 
com práticas de emprego duplo, propina, favores 
escusos, almoços sedutores, viagens prazerosas e 
outras formas de convívio vantajoso com o poder 
econômico” (CHAPARRO, 2011, p. 8).

No Brasil, a atividade das Relações Públicas tem início 
nas primeiras décadas do século XX, com a presença 
de profissionais em corporações internacionais 
sediadas no país e a criação de departamentos 
específicos em órgãos governamentais. Com forte 
influência funcionalista, baseada sobretudo na 
bibliografia norte-americana que
se tornou hegemônica no país e referência no 
mundo, a prática de RP voltava-se para ações de 
promoção da imagem das instituições, sobretudo 
com atividades de  assessoria de imprensa, 
buscando pautar assuntos e enquadramentos 
pretendidos pelas organizações contratantes, 
seguindo os preceitos de Ivy Lee.
Um marco na atividade de RP no Brasil foi a 
regulamentação profissional, em 1967, sendo o 
Brasil o primeiro país no mundo a fazê-lo. Ainda 
hoje, é um dos poucos
que reservam, nos termos da legislação, a atuação 
em RP para os profissionais com registro profissional 
na área. Para possibilitar tanto o registro como a 
fiscalização da atividade, inclusive, foi criado, no 
mesmo período, o sistema do Conselho (Federal e 
Regional) de Relações Públicas no país, responsável 
tanto por conferir o registro
quanto por fiscalizar que a prática fosse (seja) 
realizada por profissional registrado.

Contudo, há de se fazer uma digressão relevante 
já que, em 1964, após um golpe de Estado, o Brasil 
passou a ser governado por um regime militar, 
instaurando um período ditatorial que durou 
mais de 20 anos. Ou seja, a profissão de Relações 
Públicas, regulamentada pela Lei no 5.377 de 11 
de dezembro de 1967 e legalizada pelo Decreto-
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Lei no 63.283 de 26 de setembro de 1968 (que 
restringe o exercício da atividade a graduados em 
Comunicação Social com habilitação em Relações 
Públicas), foi legalmente constituída no âmbito de 
um regime de governo que exercia seu poder de 
forma autoritária e antidemocrática. Mais do que 
isso, foi regulamentada precisamente para atender 
aos interesses dos governantes na construção de 
uma imagem baseada na simbologia patriótica e na 
divulgação em massa. Um regime absolutamente 
refratário à comunicação dialógica, que não se 
ocupava com a garantia de direitos fundamentais 
básicos como a liberdade de expressão e a 
possibilidade do contraditório e da crítica ao 
próprio governo.

Conforme relatam Nassar, Farias e Oliveira 
(2016), prova disto está na criação da Assessoria 
Especial de Relações Públicas (Aerp) que, 
com seus desdobramentos, funcionava como 
gabinete do governo para promoção de uma 
pauta desenvolvimentista, desviando o foco das 
atrocidades no ambiente político e do cerceamento 
às liberdades civis. E foi com esta atuação pouco 
honrosa, comprometida com interesses de uma 
casta governante e não com os princípios de uma 
sociedade democrática, que as RP marcaram a 
construção de sua própria imagem, alinhada à das 
próprias instituições da época.

Durante o governo do general Médici (1969-1974), 
a Aerp constituiu-se emverdadeiro escritório 
político de propaganda para ‘promover’ o regime 
ditatorial,mascarando, assim, a intervenção de 
censura mais violenta na história doBrasil. Torquato 
criticou fortemente a abordagem da ditadura: 
a máquina de relações públicas bem equipada, 
usada pelos governantes militares como um centro 
de propaganda e comunicação vangloriosa, se 
caracterizou pela linguagem grandiloquente da 
comunicação empresarial no início de 1970 e foi 
bem respeitada pelos veículos da grande mídia, a 
maioria dos quais foi submetida à censura prévia. 
(...) A imagem dos profissionaisde relações públicas 
foi manchada pelas ações empreendidas pela ARP, 

onde atuavam como spin doctors, tentando mudar 
a narrativa de fatos como a prisão e a tortura de 
milhares de brasileiros que exigiam o retorno da 
democracia (NASSAR, FARIAS, OLIVEIRA, 2012, p. 
155).

Foi apenas nos anos de 1985 que o Brasil iniciou 
o processo de (re)abertura política aos princípios 
democráticos, o que veio acompanhado por 
mais visibililidade e organização da sociedade 
civil em torno de pautas de interesse público e 
por forte demanda social por transparência das 
organizações. Como campo de prática profissional, 
as RP se fortaleceram tanto pela atuação 
empresarial interessada em promover sua imagem 
quanto em prestar contas à sociedade. Como 
campo de pesquisa, as RP também floresceram, 
especialmente tentando dar conta de justificar seus 
resultados e investimentos organizacionais. Assim, 
o desenvolvimento das RP no Brasil se deu por 
uma perspectiva pouco crítica quanto às práticas 
empresariais até então utilizadas para promoção 
das organizações no país. Nesse cenário,

O jornalismo tornou-se (...) o espaço público da 
socialização dos discursos particulares, para os 
confrontos da atualidade, em todos os campos 
da atividade humana organizados sob a lógica 
da competição (...). E porque noticiar se tornou 
a mais eficaz forma de agir no mundo e com ele 
interagir, as relações com a imprensa passaram a 
constituir preocupação prioritária na estratégia 
das instituições, tanto as empresariais quanto as 
governamentais, para as interações com a sociedade 
– à qual se ligam, hoje, mais por teias comunicativas 
do que por atividades ou ações de materialidade 
objetiva (CHAPARRO, 2011, p.3). 

Conforme aponta Chaparro (2011), desde a 
década de 1980, o Brasil começa aromper, numa 
perspectiva prática que transcende o formalismo 
legislativo, com o modelo de assessoria de 
imprensa como atividade de relações públicas, 
instaurando um modelo de assessoria de imprensa 
jornalística, ou de jornalismo institucional, único no 
mundo. Mas o autor reflete que, embora devamos 
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reconhecer que as relações entre instituições e 
imprensa apresentam interfaces conflitantes como 
se de um lado estivessem os jornalistas e o interesse 
público e, de outro, as instituições orientadas por 
interesses particulares, com “um natural confronto 
de perspectivas, que a tradição e a cultura do 
jornalismo reforçam” (p.20), trata-se de um falso 
conflito. Para ele, é uma simplificação moralista 
supor que o interesse público se opõe ao interesse 
particular, a partir de uma ideia binária entre o bem 
e o mal.

O que se opõe a um interesse particular é outro 
interesse particular. E o jornalismo não tem como, 
nem por que, temer ou desprezar os interesses 
particulares; além de legítimos, está neles a 
engrenagem dos conflitos da atualidade, dos quais o 
jornalismo ocupa-se (...). De alguma forma, depende
(...) da confiabilidade do jornalismo o sucesso dos 
confrontos discursivos que a notícia viabiliza. E, por 
causa dessa confiabilidade, a sociedade espera, da 
atuação jornalística, comportamentos e critérios 
valorativos vinculados às razões do interesse público, 
para que os conflitos manifestados no espaço e no 
tempo do jornalismo sirvam ao aperfeiçoamento 
dos acordos sociais (CHAPARRO, 2011, p.20).

Comunicação pública e visibilidade institucional 
estratégica

A comunicação pública, como a disputa por versões 
sobre os fatos na arena do debate público em pautas 
de interesse comum, é tomada neste trabalho 
em sua dimensão estratégica, pelos esforços 
intencionalmente empreendidos (planejados ou 
não) por atores individuais ou coletivos, para trazer 
mais visibilidade para suas pautas
e argumentos, visando a construir sua imagem 
pública e influenciar a opinião pública em seu 
favor. Com as contribuições de Weber (2011), 
entende-se que a ocupação de espaços midiáticos, 
por constituírem uma forma de demonstração e 
exercício de poder, tem sido uma preocupação de 
entes e órgãos públicos, que congregam equipes e 
estruturas profissionalizadas para dar conta da 
produção de conteúdo informativo, persuasivo, 

promocional e institucional.
Para a autora, a comunicação pública tem natureza 
normativa e é parâmetro de qualidade das 
democracias contemporâneas, ou seja, o nível 
com que se asseveram os princípios de uma esfera 
pública - a argumentação pública baseada na 
livre argumentação e debate para a formação da 
opinião pública -, numa perspectiva habermasiana, 
indica o quão democrática é esta sociedade. Por 
conseguinte, as instituições públicas, com suas 
estratégias, mídias e produtos, são atores centrais 
na conformação do tecido social, não apenas por 
pautarem temas de interesse público como por 
promoverem debates públicos em torno deles – 
de modo planejado ou não, constrangendo ou 
ampliando o próprio sistema democrático (WEBER, 
2020).

O fortalecimento da democracia significa a 
possibilidade de efetivação de instituições (...) 
que se coloquem do ponto de vista dos direitos e 
sejam marcadas por processos mais democráticos. 
É um cidadão forte em direitos que fortalece a 
democracia, exatamente porque reconhece o direito 
dos outros cidadãos. Ou seja, porque oferece limites 
ao poder através do exercício público de direitos. 
(...) É no espaço público, através de instituições 
públicas e políticas públicas, que as pessoas podem 
se transformar em cidadãos que não defendem 
simplesmente seus interesses privados, mas 
compartilham reconhecimentos mútuos e, dessa 
forma, podem ter acesso à democracia (WEBER; 
CARNIELLI, 2016, p.6-7).

No entanto, conforme apontam Weber e Carnielli 
(2016), essa reflexão abrange uma questão paradoxal. 
Se por um lado é preciso buscar o fortalecimento 
das instituições sociais para assegurar a qualidade 
da democracia, por outro, a busca de visibilidade 
por elas, no esforço de construção de uma imagem 
pública favorável, pode diminuir a qualidade 
democrática do debate público, na medida em 
que as organizações modulam pautas e temáticas 
de acordo com interesses particulares. É neste 
sentido que o “conceito sobre comunicação pública 
articula, portanto, aspectos normativos e práticas 
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associados ao caráter estratégico demarcado pela 
visibilidade” (WEBER; CARNIELLI, 2016, p.6).

Os processos e produtos do sistema de comunicação 
pública, segundo Weber (2011), podem ser 
agrupados de acordo com a funcionalidade 
estratégica pretendida em: publicização, debate 
público, prestação de contas, prestação de serviços, 
informação jornalística, mídias públicas, mídias 
sociais, propaganda e relações públicas. A função 
de publicização, que nos estudos de comunicação 
organizacional e relações públicas é conformada na 
comunicação institucional, refere-se aos esforços de 
empreender ações que vão ao encontro da missão 
da organização e dos direitos dos cidadãos, a fim de 
dar-lhes visibilidade. A instância do debate público 
implica nas iniciativas de sondagem de interesse 
social e certo grau de discussão e deliberação entre 
os envolvidos. A prestação de contas (accontability) 
refere-se às iniciativas que sustentam o princípio da 
transparência quanto aos atos (gastos e resultados) 
dos entes públicos. A prestação de serviços se 
materializa nas ferramentas utilizadas para
permitir o acesso dos interessados a toda estrutura 
organizacional e seus acervos técnicos. 

Ainda, conforme a pesquisadora, os esforços 
comunicacionais estratégicos são orientados com 
vistas à obtenção de 1) visibilidade, que consiste na 
projeção do
discurso na esfera pública e implica na construção 
de um acervo informacional e uma memória sobre 
posicionamentos e ações políticos; 2) credibilidade, 
refere-se à busca por reconhecimento e legitimação 
simbólica que ratifiquem as ações de determinado 
ente público; 3) autonomia, relaciona-se com a 
profissionalização dos comunicadores públicos 
para disputar com a qualidade de sua produção 
a visibilidade midiática; 4) relacionamento direto, 
que compreende os esforços de interatividade e 
participação para ampliar a proximidade efetiva 
e simbólica entre os entes públicos e os cidadãos; 
5) propaganda, refere-se à dimensão persuasiva 
da comunicação pública; e 6) imagem pública, 
entendida como a coesão entre a representação 
política e simbólica, aquilo que resta apurado 

entre as versões disputadas sobre um ente público 
(WEBER, 2011).

No que concerne ao tratamento da informação 
jornalística, temos os processos de construção, 
enquadramento e divulgação de notícias e os 
sistemas de mídias públicas que congregam, 
sobretudo, as emissoras de televisão e os veículos 
de radiodifusão, regulados constitucionalmente. 
Temos ainda outros formatos e canais como as 
mídias sociais digitais, que permitem a interação 
instantânea entre as partes; a propaganda, 
que formula campanhas voltadas para pautas 
sociais (a chamada propaganda legal); e, por 
fim, as relações públicas, que atuam na direção 
de possibilitar formas de relacionamento com 
interação personalizada, em alguma medida, 
entre determinado ente público e os cidadãos 
(ou um grupo deles). Considera-se a partir de tais 
premissas, que

A identificação e o uso dos produtos de 
comunicação permitem problematizar questões de 
ordem ética (limites entre o público e o privado); 
de ordem estética (qualidade e repercussão da 
produção); de ordem profissional (qualificação de 
técnicos e especialistas e a ampliação do campo 
de trabalho junto ao Estado); de ordem técnica 
(espaços e sistemas da tecnologia de informação e 
comunicação); de ordem da comunicação política 
(limites da informação, propaganda e publicização); 
e sobre a disputa de visibilidade e versões entre a 
informação e as notícias geradas pelas instituições 
políticas e aquelas veiculadas pelas mídias (WEBER, 
2011, p. 111).

Nessa visada, emergem questões de diversas 
perspectivas, sendo que interessa à discussão em 
tela a dimensão política que atravessa as demandas 
por informação, propaganda e publicização na 
relação entre entes ou entidades públicas e a 
sociedade, na arena da disputa por visibilidade de 
narrativas sobre os fatos de interesse social. 

Ressaltamos que o sistema de comunicação pública 
fortalece o regime democrático na medida em 
que fomenta o acesso a informações de interesse 
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público aos cidadãos e que torna reconhecidos, 
em ações e discursos, os seus entes públicos, 
comunicando- se estrategicamente e disputando 
“a opinião pública com as mídias, a partir da sua 
versão dos fatos e da sua promoção” (WEBER, 2011, 
p.112).

3. A construção do acontecimento público pelo 
jornalismo institucional

No esforço de identificar e problematizar os 
limites do jornalismo institucional e do jornalismo 
midático, Weber e Coelho (2011) lembram que o 
jornalismo não apenas parte de uma realidade 
que é socialmente construída como também 
participa de sua construção. No sentido de que 
há uma “intencionalidade coletiva” que orienta 
o que é notícia para uma sociedade – o que é de 
interesse público e merece ser noticiado, como se 
deve divulgar, narrar e relatar -, o fazer jornalismo 
pode ser entendido como uma instituição social. 
Nessa perspectiva, a função social de narrar os 
fatos deriva da necessidade social de conhecer os 
acontecimentos e assim também participar do que 
acontece no mundo.

Conforme define Babo-Lança (2012, p. 15), 
acontecimento é aquilo que não é esperado e que, 
portanto, “nos apanha de surpresa. É por isso que, 
no mundo social e nos contextos de ação cotidianos, 
nem tudo o que acontece constitui acontecimento, 
sendo considerado acontecimento apenas aquilo 
que é improvável e inesperado”. Por seu caráter de 
ineditismo e imprevisibilidade, o acontecimento 
introduz tanto uma descontinuidade (uma certa 
ruptura na ordem previsível das coisas) como 
uma indeterminação (uma incerteza quanto às 
suas consequências), o que o torna “muitas vezes 
incompreensível e não identificável num primeiro 
momento” (Idem).

Dentre os tipos de acontecimento, a autora se alinha 
aos pensadores que tomam os acontecimentos 
públicos como aqueles

que entram em desacordo com as práticas instituídas 
e correntes e com as expectativas morais, além de 
provocarem rupturas dos quadros da experiência, 
dando lugar a situações que constituem problema 
ou ligando-se a problemas já instituídos. (...) O 
acontecimento que constitui problema efetua uma 
ruptura da normalidade social ou da ‘tranquilidade 
da ordem’ (na expressão de S. Tomás
de Aquino) e desencadeia uma tematização. (BABO-
LANÇA, 2012, p.20).

Normalmente, o acontecimento público parte de 
um problema local que é generalizado, passando 
a dizer respeito a toda uma comunidade e cujo 
enfrentamento depende de uma ação coletiva. 
Nesta ordem de coisas, o acontecimento público 
demanda ações de publicização na arena pública 
midiática, mobilizando a atenção pública e 
tornando-se assunto de atenção e discussão 
coletivas.

Podemos, portanto, considerar que o jornalismo 
participa da construção dos acontecimentos 
públicos na medida em que confere publicidade 
a questões de interesse comum e sustenta uma 
arena de debate em torno de determinadas pautas 
sociais. Os processos jornalísticos são constrangidos 
não apenas pelas suas lógicas profissionais, 
tecnológicas e deontológicas, mas pelo

repertório de discursos, conceitos, 
categorizações,direitos públicos e privados, 
princípios ético-jurídicos que impregnam a vida 
institucional e pública. Na medida em que vivemos 
os acontecimentos, somos afetados por eles e 
reagimos-lhes em função dos discursos, conceitos, 
princípios e formas de vida decorrentes das esferas 
da vida pública e da ordem institucional. Os discursos 
dos media e os debates públicos são também 
devedores desses repertórios, que organizam a 
construção da identidade do acontecimento no 
campo midiático em geral (BABO-LANÇA, 2012, 
p.25).
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Portanto, o jornalismo trabalha com a produção 
de notícias conformando acontecimentos 
públicos, publicizando-os e reconstruindo-os 
discursivamente. Para isso, “estão envolvidos 
momentos de seleção, hierarquização, organização, 
elaboração, demarcados por pressões espaciais, 
temporais, organizacionais” (WEBER e COELHO, 
2011, p.63). Ainda conforme as autoras, há 
jornalismos no plural demarcando, sobretudo, 
diferenças entre o jornalismo institucional e o 
midiático. Para Weber e Coelho (2011, p. 73), o 
jornalismo no nível das instituições configura 
“uma nova zona de visibilidade, em que sua 
dimensão pública está associada a uma dimensão 
estratégica”. Assim, as diferenças não se relacionam 
aos profissionais, às práticas ou aos valores que 
emergem de uma mesma origem, mas ao lugar de 
seu exercício no campo social, que lhes imprime 
dinâmicas e diretrizes próprias.

Nessa perspectiva, na medida em que “o jornalista 
de imprensa persegue (em tese) a informação e 
procura todas as suas angulações, o jornalista da 
instituição publica com as fontes institucionais e 
avalia a repercussão. Tem responsabilidade sobre 
a notícia e sobre a instituição” (Idem, p.63). Essa 
situação não exime o jornalista das instituições de 
se pautarem pela ética jornalista e por normativas 
sobre os critérios de noticiabilidade nos veículos 
institucionais. No entanto, esses seguem uma 
política editorial consubstanciada por seu caráter 
institucional. Deste modo, as práticas jornalísticas 
balizadas pelo interesse público são tanto exercidas 
nas mídias tradicionais como em organizações 
públicas.

Desse jornalista profissional reconhecido por 
seus pares depende a qualidade da informação 
veiculada, a capacidade de gerar agendamento, 
de desencadear um processo de advocacy das 
mídias em relação a uma instituição que defende 

projetos de interesse público, por exemplo. Pode 
se afirmar que a diferença entre os jornalismos não 
está no profissional. Elimina-se, assim, a questão 
de não considerar o jornalismo aqui chamado de 
institucional como jornalismo, como bem justificam 
Benetti e Moreira (2005, p. 123), baseadas na 
ausência de “iniciativa da divulgação de notícias 
negativas à imagem da instituição (que não costuma 
ser tomada)” e na baixa “diversificação das fontes e 
dos assuntos (que fica limitada pela área de atuação 
de cada instituição)”. No primeiro caso, há que se 
referir que nenhuma instituição jornalística tem 
também a iniciativa de divulgar notícias negativas 
sobre si; a pouca diversidade de fontes e temas 
também existe no jornalismo especializado, mas 
aqui a questão da dimensão pública x estratégica 
do jornalismo institucional é que sobrevém (WEBER 
e COELHO, 2011, p. 65).

Portanto, em seu esforço de comunicação e 
busca por visibilidade, as organizações públicas 
têm no jornalismo institucional a possibilidade 
de produzir informações, ao mesmo tempo, 
de interesse público e institucional, ou seja, 
sua prática jornalística é permeada por uma 
dimensão estratégica publicitária (no sentido de 
publicização de sua agenda). Assim, ao contrário 
da informação produzida pelo jornalismo 
midiático, a comunicação de entes públicos é 
sobretudo estratégica, evidenciando o paradoxo 
da visibilidade anteriormente abordado: se, por 
um lado, contribui para ampliar os processos de 
transparência para pleno exercício da cidadania 
e preservação dos sustentáculos democráticos, 
por outro, ancora-se nos princípios de informação 
persuasiva, defendendo pontos de vista específicos.

A ampliação e a profissionalização dos sistemas de 
comunicação dos entes públicos demonstram sua 
capacidade em disputar espaço na arena midiática 
com suas pautas, mantendo os cidadãos informados 
sobre suas ações e sobre o conhecimento produzido 
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intramuros. O jornalismo institucional insere-se 
nesta seara e constitui uma expansão do campo 
jornalístico. Para Weber e Coelho (2011), trata-se do 
jornalismo que se diferencia não apenas em suas 
margens, mas sobreposto a outros campos.

Nas margens do campo da política − sem alterar seu 
capital, seu habitus −, em encontro com o campo 
jornalístico, surge uma estrutura profissional de tal 
magnitude que provoca não apenas a mediação 
pretendida entre Estado e imprensa, na clássica 
função do agendamento: o que está em questão é 
a conformação de uma nova zona de visibilidade 
pública, com a profissionalização do jornalismo e a 
força do Estado (WEBER e COELHO, p.69-70).

As autoras sugerem pensar que os entes públicos 
trabalham seus veículos públicos no jornalismo 
institucional, que têm como fonte primeira o 
próprio Estado e os cidadãos, beneficiários das 
políticas públicas. Como consequência, o jornalismo 
institucional passa a competir ou a complementar 
o jornalismo midiático na produção de informações 
e na conformação dos acontecimentos públicos.

A origem destas notícias – o campo da política – é 
demarcada: não se espera (e não se cobrará) nestes 
discursos a fala contrária. (...) Fontes que contribuam 
para uma posição da instituição são bem-vindas. 
Esta postura é esperada em relação às notícias 
veiculadas pelo jornalismo institucional, mas não o 
é em relação à mídia – embora se possa argumentar 
que as empresas jornalísticas têm seus recursos 
para a defesa de interesses próprios, há os limites da 
dimensão pública. O lugar da instituição jornalística 
faz com que esta possa ser cobrada pelas regras que 
professa (WEBER e COELHO, 2011, p.72-73).

Assim, subsidiadas pelas reflexões até aqui 
apresentadas partimos para a análise do 
posicionamento institucional da UFMG, observado 
em três dimensões: como agenda, pautada por 
sua Agência de Notícias, cujo trabalho é aqui 
compreendido como jornalismo institucional; como 
pauta que gera interações com a organização em 
suas redes sociais; e como a organização é falada, 

pelo que repercute nos veículos de imprensa e suas 
seções de comentários.

4. Comunicação pública e visibilidade estratégica 
no posicionamento institucional da UFMG 
durante a pandemia de covid-19

Para a análise pretendida, será utilizado como 
aporte teórico-metodológico as reflexões de 
Baldissera (2009), para quem a comunicação 
organizacional é disputa de sentidos e para quem 
devemos atentar para suas três dimensões, aqui 
considerados como operadores analíticos: a 
organização comunicada (fala oficial, autorizada), a 
organização comunicante (que incorpora também 
as interações com a organização) e a organização 
falada (aquilo que se refere a ela, indiretamente).

Na dimensão da organização comunicada, 
tomaremos a postagem de dois posicionamentos 
institucionais divulgados no Facebook da 
universidade: uma nota oficial, em 13 de março de 
20204, como primeiro posicionamento em relação 
à pandemia de covid-19; e uma publicação de 11 
de maio de 20215, mais de um ano após o início 
da pandemia. As postagens direcionam o usuário 
para link da matéria jornalística sobre a nota oficial, 
divulgada no Portal UFMG. Como critério de seleção, 
elegeu-se o Facebook (161.572 seguidores) por ser 
a rede que detém o maior número de seguidores 
dentre as que são utilizadas pela Universidade, já 
que o Instagram conta com 102 mil seguidores, o 
Twitter com 106,9 mil e o Youtube com 8,57 mil, 
segundo dados de maio de 2021.

Na dimensão da organização comunicante, serão 
analisados os comentários trazidos nas postagens 
realizadas e, por fim, na dimensão da organização 
falada, serão trazidas as repercussões sociais de tais 
posicionamentos, por meio da veiculação dos fatos 
na imprensa mineira, a partir da postagem digital 
nos dois principais jornais do estado, Estado de 
Minas e O Tempo, assim como os comentários que as 
matérias encamparam. Aqui, tomamos as reflexões 
de Babo-Lança (2012, p.20) sobre o papel da mídia 
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na reprodutibilidade do acontecimento, para quem 
os “media são operadores de publicitação dos 
acontecimentos para um público, constituindo 
por isso autênticos suportes de uma accountability 
(descritibilidade), entendida frequentemente como 
construção do acontecimento e das notícias.”

As redes sociais digitais da UFMG são gerenciadas 
pelos profissionais do Centro de Comunicação 
(Cedecom) da Universidade, órgão auxiliar da 
Reitoria da UFMG, responsável pela sua comunicação 
institucional. Sob sua gestão estão o Portal UFMG, 
o Boletim UFMG, a Rádio UFMG Educativa, a TV 
UFMG, o núcleo web, de comunicação integrada, a 
assessoria de imprensa e as redes sociais da UFMG 
– Facebook, Twitter, Linkedln e Youtube. Possui 
em sua estrutura 70 profissionais e 40 bolsistas de 
jornalismo, relações públicas, design, mídias sociais, 
tecnologia da informação, técnica, fotografia, 
programação musical, administração e outras áreas. 

Durante o período de março a dezembro de 2020, 
primeiro ano (não completo) de enfrentamento 
da pandemia, o Cedecom produziu 1.230 
reportagens no Portal da UFMG, fez cerca de 4.000 
atendimentos à imprensa, produziu 960 releases 
enviados à imprensa, gravou 770 entrevistas e 66 
episódios de podcasts na Rádio UFMG Educativa, 
cerca de 300 vídeos na TV UFMG, além de mais 
de 5.300 postagens e stories nas redes sociais da 
Universidade. Quantitativamente, esse resultado 
dos núcleos do Cedecom demonstra que a 
produção foi, ao menos, duplicada em relação a 
períodos anteriores, chegando a índices como três 
a quatro vezes o volume produtivo, como resposta 
aos anseios da comunidade UFMG e da sociedade, 
quanto ao acesso a informações qualificadas sobre 
a pandemia.

Em nota do dia 13 de março de 2020, a UFMG 
anunciava a manutenção das aulas presenciais, 
a instituição do Comitê Permanente de 
Enfrentamento ao Novo Coronavírus e uma série 
de recomendações para sua comunidade, com 
anúncio de acompanhamento diário da situação 
epidemiológica no país para embasar novas 
tomadas de decisão. A nota foi postada no Facebook 
oficial da universidade, conforme ilustrado a seguir:

Figura 1: postagem no Facebook da UFMG (13/03/2020)

A postagem da nota no Facebook atingiu um total 
de 102 compartilhamentos e 100 comentários, 
sendo os três filtrados como os mais relevantes, 
com 54, 39 e 22 curtidas, respectivamente:

Comentário 1: A UFMG mantém as aulas o que 
me obriga a pegar dois ônibus nos horários mais 
lotados e estar numa sala com 50 pessoas. Muito 
legal, parabéns. Se eu pegar esse treco no bus eu 
ainda posso passar pra várias pessoas da minha sala 
ou vice-versa.

Comentário 2: As aulas deveriam ser suspensas sim. 
Podemos passar atividades para os alunos fazerem 
em casa.
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6  Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/15/interna_gerais,1129164/veja-as- instituicoes-de-ensino-que-ja-anunciaram-suspensao-
de-aulas.shtml. Acesso: 01/03/2021.
7 Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/coronavirus-em-bh-ufmg-nao-vai-substituir-aulas- presenciais-pelas-online-1.2313785. Acesso: 01/03/2021.
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Comentário 3: “Evitem as aglomerações de pessoas”, 
exceto ser for numa sala de aula lotada, aí pode! 
Olha dona UFMG, sinceramente...

A divulgação da nota marca a primeira manifestação 
pública da instituição face à decretação da 
pandemia de covid-19 e como o trabalho de 
jornalismo institucional dessa Ifes participa da 
conformação do acontecimento público. Nota-se 
que, na dimensão da organização comunicada, 
há um esforço informativo sobre um fato novo, 
imprevisível e de futuro incerto, e na dimensão da 
organização comunicante, repercussão significativa 
pelo número de compartilhamentos e comentários 
trazidos. Estes revelam ainda que, apesar da falta de 
conhecimento que, àquele momento, a sociedade 
tinha sobre a pandemia, a comunidade UFMG 
questionava a universidade quanto à decisão pela 
manutenção das aulas presenciais. Nesse sentido, 
ao mesmo tempo em que a nota exerce a função 
de publicizar o posicionamento da Universidade 
em relação ao acontecimento, mobiliza a instância 
do debate público e a consequente discussão 
acerca daquele posicionamento, na dimensão da 
organização falada.

Ainda na dimensão da organização falada, o 
jornal Estado de Minas6 divulgou a decisão da 
universidade em matéria do dia 15 de março de 
2020, com apuração que abrangeu a suspensão 
(ou não) das aulas nas principais instituições de 
ensino superior de Minas Gerais: “Recomendações 
das autoridades de saúde forçam unidades de 
educação a tomar medidas para frear a proliferação 
da virose causadora da COVID- 19”. Não houve 
comentários na publicação. Já o jornal O Tempo, em 
20 de março de 20207, divulgava que “Coronavírus 
em BH: UFMG não vai substituir alas presenciais 

pelas online - Segundo recomendação do diretório 
acadêmico, aulas à distância também devem ter 
suas atividades interrompidas”, com um único 
comentário, marcado com cinco não-curtidas.

Comentário: a justificativa: “heterogeneidade do 
corpo discente da UFMG não permite garantir que 
todos terão acesso frequente e estável aos recursos 
computacionais necessários para acompanhamento 
das atividades.” está correta. Mas sabemos que o 
corpo docente da UFMG e os servidores públicos 
querem mesmo é ficar sem trabalhar. Existem 
outras maneiras de fazer ensino a distância sem a 
necessidade de acesso a recursos computacionais.

Ratificamos, com isso, que as mídias institucionais 
da Universidade são, reconhecidamente, fontes 
de informação para os veículos de imprensa, que 
monitoram o que é divulgado pela universidade e, 
de modo recorrente, reproduzem seus conteúdos 
ou acessam a instituição por sua assessoria 
de imprensa, com o intuito de aprofundar sua 
abordagem. No entanto, a abordagem adotada 
pelos veículos pode ser considerada pauta 
ampliada, trazendo o posicionamento de outros 
atores, tanto outras instituições que, àquela altura, 
também se viam às voltas com a decisão pela 
suspensão ou não de suas aulas, quanto também 
do diretório acadêmico e da sociedade, com a 
manifestação de opinião sobre o assunto, também 
fomentando a possibilidade do debate público na 
dimensão da organização falada. Nesse sentido, 
o comentário, apesar de reconhecer o mérito da 
Universidade na defesa pela equidade de condições 
para o aprendizado universalizado, endereça uma 
crítica genérica ao funcionalismo público – como 
pressuposto, está a ideia de que a categoria se 
aproveitaria da situação para, em sua condição de 
estabilidade no emprego, não trabalhar.
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8 Disponível em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-decide-avancar-a-etapa-1-do-plano-de-retorno. Acesso em 15/05/2021.
9 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/05/10/interna_gerais,1265243/ufmg-vai-retomar- atividades-presenciais-saiba-o-que-muda.
shtml. Acesso em 15/05/2021.
10 Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/ufmg-voltara-a-ter-atividades-presenciais-na-proxima- segunda-feira- 1.2483521#:~:text=A%20
Universidade%20Federal%20de%20Minas,feito%20remotamente%2C%20deve%20con tinuar%20assim. Acesso em 15/05/2021.
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Na nota do dia 10 de maio de 2021, ou seja, mais de 
um ano após a decretação do estado pandêmico, 
a UFMG sinaliza as condições para o início do ano, 
em relação ao seu plano de retorno de atividades 
presenciais.

Figura 2: postagem no Facebook da UFMG (11/05/2021)

A postagem no Facebook da Universidade conta 
com dez compartilhamentos e cinco comentários, 
sendo dois referentes a marcações de pessoas e os 
outros três com
uma curtida cada, conforme transcrito abaixo:

Comentário 1: Finalmente
Comentário 2: Graças a Deus � 
Comentário 3: Não sei se é o momento ainda...

Verifica-se que a repercussão do posicionamento 
institucional é bastante reduzida em comparação 
com a nota anterior. Isso parece ser explicado pelo 
estágio do acontecimento público e seu caráter 
de certa normalidade – ou, melhor dizendo, sua 
dimensão de não-ineditismo, neste momento. Tal 
hipótese pode ser fortalecida quando se verifica 
a repercussão nos jornais, a partir da publicação 
da nota no Portal da UFMG, no dia anterior ao da 
publicação na rede social. Em10 de maio, quando a 
nota “UFMG decide avançar à etapa 1 do plano de 
retorno”8

foi publicada no Portal, pela Agência de Notícias 
que produz o jornalismo institucional, o jornal 

Estado de Minas
estampou a manchete “UFMG vai retomar 
atividades presenciais; saiba o que muda”9 e, O 
Tempo, “UFMG voltará a ter atividades presenciais 
na próxima segunda-feira”10.
A mesma notícia do Portal UFMG foi replicada 
no Facebook da Universidade na manhã do dia 
posterior. Apenas um comentário foi registrado:

O Sr Alexandre Kalil prefeito de Belo Horizonte vai 
fechar os não essenciais depois do dia das mães. O 
povo mineiro é responsável e Inteligente.

Ainda que tenhamos o registro de apenas um 
comentário, percebe-se, nas manchetes das notícias 
dos jornais mencionados, a apropriação/disputa de 
sentidos, no âmbito da dimensão da comunicação 
falada, na instância do debate público em direção à 
volta de atividades presenciais.

6. Considerações finais

Na observação das práticas comunicacionais 
empreendidas, os preceitos da comunicação pública 
evidenciam-se na divulgação de uma pauta de 
interesse público que também traz uma dimensão 
estratégica de visibilidade organizacional. O 
posicionamento da UFMG, divulgado por meio de 
práticas de jornalismo institucional,
insere-se na conformação do acontecimento 
público da pandemia de covid-19, deixando ver a 
modulação do engajamento dos atores envolvidos, 
sobretudo no âmbito da esfera pública e do debate 
público.

Assim, a comunicação realizada pela UFMG, como 
instituição pública de ensino superior, tem caráter 
tanto público quanto estratégico, uma vez que, para 
prestar contas de seus atos à sociedade, que exige 
cada vez mais transparência de suas instituições, 
desenvolve ações que são estratégicas não apenas 
para informar sobre fatos de interesse público, mas 
para publicizar seus posicionamentos. Ao aumentar 
sua visibilidade institucional, a organização reforça 
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sua imagem pública de instituição de excelência, 
sendo cada vez mais reconhecida como fonte 
qualificada para tratar pautas sociais participando, 
ativamente, da conformação de acontecimentos 
públicos, como o enfrentamento da pandemia. 
Os princípios da transparência, prestação de 
serviços, accountability e publicidade, nas análises 
empreendidas, podem ser vistos materializados nos 
esforços de jornalismo institucional apresentados.
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Resumen
Este trabajo describe las necesidades a las que los 
profesores tuvieron que hacer frente ante la nueva 
modalidad de clases en línea durante la pandemia 
con el fin de lograr una comunicación virtual 
efectiva en dos universidades públicas ubicadas 
en Yucatán y Durango. La metodología aplicada 
fue exploratoria, transversal, no experimental y 
el año estudiado fue el 2020. Entre los resultados 

obtenidos en Yucatán, estuvo que un 76% no 
se encontraba preparado para impartir clases 
en la modalidad virtual, en Durango, un 90%, 
asimismo el 56% y el 70% señalaron que la carga 
académica tuvo un incremento principalmente 
en la elaboración de materiales para los alumnos 
acordes a esta nueva modalidad.  Se concluye que 
el uso de la comunicación virtual efectiva  en la 
educación superior es indispensable en esta nueva 
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normalidad y que se deberá continuar investigando 
para reglamentarla y consolidarla.

Palabras clave: comunicación virtual, universidades 
públicas, estrategias.

Abstract
This work describes the needs that teachers had 
to face in the face of the new modality of on line 
classes during the pandemic in order to achieve 
effective communication in two public universities 
located in Yucatán and Durango. The applied 
methodology was exploratory, cross-sectional, 
non-experimental, and the year studied was 2020. 
Among the results obtained in Yucatán, it was 
found that 76% were not prepared to teach classes 
in the virtual mode, in Durango the 90%, the 56% 
and 70% indicated that the load Academic activity 
had an increase, mainly it was the elaboration of 
materials for the students according to this new 
modality. It is concluded that the use of virtual 
communication in higher education is essential in 
this new normal and that research should continue 
to regulate and consolidate it.
Key words: virtual communication, publics 
universities, strategies.

Introducción
En las últimas décadas la incorporación en el 
sistema educactivo a través de computadoras, 
programas informáticos, multimedia, internet, 
redes, aplicaciones web 3.0, simuladores, 
aplicaciones móviles ha hecho que los docentes se 
adapten a la tecnología e implementen una nueva 
destreza y competencia enfocada a la virtualidad, 
(Gisbert, Esteve y Lázaro, 2019).

Sin embargo, según Murillo (2020), la irrupción de 
la educación a distancia producto de la emergencia, 
ha dejado al descubierto la brecha digital existente 
entre las escuelas y sus docentes. Profesores que 
manejan las tecnologías con sentido pedagógico, 
que saben cómo diseñar procesos de aprendizaje 
en entornos virtuales, desafortunadamente son 

la minoría. La realidad de las escuelas en América 
Latina es que en su mayoría no cuentan con 
las competencias necesarias para asumir este 
tremendo desafío. Sin embargo, en varios casos 
tanto los sistemas educativos como sus escuelas 
se han visto enfrentados a la cruda realidad de 
tener que convertirse, de la noche a la mañana, en 
centros escolares de “educación a distancia”. Algo 
impensado hace solo algunos meses atrás. 

Junto a ello, en toda la región los efectos del 
confinamiento están haciendo que se llegue a una 
verdadera situación de emergencia social. Millones 
de personas se han quedado sin los mínimos ingresos 
para subsistir, el hambre está incrementándose 
como no se veía hace décadas. Resulta difícil 
aventurar o afirmar si las administraciones no 
quieren, no pueden o no son conscientes de la 
situación, pero lo que está claro es que en muchos 
lugares es la sociedad, la comunidad organizada 
la que está prestando el apoyo necesario. Frente 
a los desastres de la pandemia emerge con 
toda su fuerza la esperanza de la solidaridad  
y de lo público como bien común a cuidar y valorar 
(Murillo, 2020). 

Para Fernández, Domínguez y Martínez (2020), el 
fenómeno de la pandemia por la Covid 19 tomó 
por sorpresa prácticamente a todos los sectores 
sociales, nadie estaba preparado para modificar 
radicalmente las actividades cotidianas; el sector 
educativo no fue la excepción. Pasar de la educación 
presencial a la educación a distancia, sin docentes 
capacitados y sin infraestructura tecnológica 
suficiente, era tarea sumamente complicada. 
Además los alumnos no sabían conducirse sin la 
orientación/presión de su maestro, a lo que desde 
luego, había que sumarle el desconcierto de los 
padres de familia para orientar tan de cerca a sus 
hijos en las labores escolares. 

Con la evolución de la tecnología, surge una 
forma de educación a distancia conocida como 
educación virtual o e-learning, en donde el uso 
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de recursos digitales y tecnológicos dan las 
pautas para el desarrollo de conocimiento. La 
educación virtual es una modalidad que emplea 
las herramientas digitales como primer recurso  
y se emplean plataformas para llevar a cabo la 
interacción docente-alumno. Existe una interacción 
con los materiales de clase y la asignación de tareas 
dentro de un espacio virtual (Martínez, 2008).

Revisión Bibliográfica

En el contexto del COVID-19, el cual es emergente 
y siempre cambiante, muchos países están siendo 
afectados por dicha enfermedad. Asimismo, 
diversas universidades están cerradas o a punto 
de cerrar físicamente y están avanzando hacia 
el aprendizaje en línea y remoto. Por ejemplo, 
la Universidad de Nueva York en Shanghai y la 
Universidad Duke Kunshan ofrecen ejemplos 
de adaptación exitosa y rápido despliegue de 
productos de tecnología educativa, como la 
plataforma de videoconferencia Zoom y Moodle. 
Significativamente, estas universidades tenían 
experiencia con estas tecnologías que pudieron 
expandir; no estaban comenzando desde cero 
con soluciones tecnológicas nuevas y no probadas 
(Czerniewicz, 2020). Del mismo modo, algunas 
escuelas en Australia han tenido problemas para 
adaptarse al rápido cambio al aprendizaje en línea. 
De la misma manera, las instituciones han innovado 
e implementado rápidamente el aprendizaje en 
línea, debido en parte a una familiaridad establecida 
con las herramientas necesarias, los enfoques de 
enseñanza y las consideraciones con el aprendizaje 
en línea. Esto ha resultado en menos interrupciones 
para muchos estudiantes que no pueden regresar a 
las clases presenciales (Ali, 2020).

En México, el Gobierno Federal, la Secretaría 
de Salud, así como la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud hicieron 
una declaratoria de emergencia sanitaria  
y establecieron la suspensión de actividades no 
esenciales del 30 de marzo al 30 de abril, por lo que 

se suspendieron las clases desde el nivel básico 
hasta el nivel superior, tanto en escuelas públicas 
como privadas (DOF, 2020). Ante este escenario, 
México adoptó la estrategia de migrar los cursos en 
modalidad presencial hacia la modalidad virtual en 
un esfuerzo por responder a la emergencia sanitaria 
guiada por las políticas necesarias de confinamiento; 
no obstante, el cambio de modalidad educativa 
involucra necesariamente el reconocimiento y 
manejo de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación como herramienta pedagógica y de 
aprendizaje (Hernández, 2020).

La educación superior se apoya en distintas 
estrategias de aprendizaje, por lo que el docente 
puede tener un papel central en la educación o 
bien el estudiante ocupa un lugar central en su 
educación. Del mismo modo, los contenidos y 
recursos utilizados en las distintas estrategias de 
aprendizaje se basan y diseñan en función de quién 
ocupa ese papel central. La Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) y la Universidad de Veracruz 
(UV)  son las Instituciones de Educación Superior 
(IES) que poseen una plataforma de educación 
virtual propia; es decir, como acervo informático 
propio en la institución señala Hernández (2020). 
Si bien el uso de plataformas comerciales permite 
responder de manera rápida a una necesidad 
y demanda de utilizar un recurso tecnológico 
(software) para ofertar un programa de estudio 
en modalidad virtual, estas plataformas poseen 
limitaciones de manejo y administración de 
recursos y funciones (Mariño, 2006).

Metodología

El presente estudio es de carácter exploratorio, 
transversal y no experimental de acuerdo a 
Hernández (2014), y se aborda también desde 
la perspectiva cualitativa pues se buscó hurgar 
en la conducta humana, lo que las personas 
piensan, hace, dice, o lo que deja de hacer o 
decir de acuerdo a Taylor y Bodgan (1987), es 
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decir se buscó profundizar en la forma en que 
el individuo percibe su realidad y su entorno, 
examinando puntos de vista, interpretaciones  
y significados en consonancia con Hernández 
(2014). 

Derivado del encierro decretado por las autoridades 
sanitarias por el covid19 en todo el mundo, se 
optó por utilizar la herramienta de entrevista a 
profundidad semiestructurada que se realizaron 
en reuniones virtuales a través de diferentes 
plataformas como zoom, skype y google meet. 
La entrevista a profundidad la define Hernández 
(2014), como una reunión para conversar e 
intercambiar información entre una persona y otra, 
en la que mediante preguntas y respuestas se logra 
una construcción conjunta de significados respecto 
a un tema en particular.

El Universo Muestral estuvo compuesto por los 
académicos adscritos a la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Universidad Autónoma 
de Yucatán que son 150  y por los académicos 
adscritos la facultad de Economía Contaduría y 
Administración de la UJED que son 180. Se procedió 
en paralelo en los centros educativos a entrevistar a 
los maestros utilizando reuniones webinar, con una 
guía simple de entrevista a profundidad. 

Se debe de tener en cuenta que en los métodos 
cualitativos no hay muestra estadística como tal, en 
este método la muestra adecuada es señalada por 
un fenómeno conocido como punto de saturación 
de acuerdo a Martinez-Migueles (2004), es decir 
cuando los entrevistados repiten lo mismo que se 
dijo en entrevistas anteriores, se continúan hasta 
que los entrevistados ya no se dice nada nuevo. 
Procediendo bajo este enfoque, el punto de 
saturación se llegó en la UADY con 30 profesores 
entrevistados y en la UJED con 60 académicos.     

Resultados 
El 24% en Yucatán y el 10% en Durango mencionó 

que si estaba preparado para impartir clases 
virtuales cuando se decretó por el gobierno estatal 
el cierre de las escuelas por la pandemia actual de 
la Covid-19, pero un 76% en Yucatán y un 90% en 
Durango, no lo estaba.

El 44% en Yucatán y el 80% en Durango de los 
profesores encuestados respondió que el tiempo 
de adaptación que requirieron para la nueva 
modalidad de impartir clases virtuales estuvo 
entre una y dos semanas; el 48% y el 12% necesitó 
entre tres y cuatro semanas y solo el 8% de ambos 
lugares estuvo entre cinco y seis semanas, lo cual 
coincide con lo señalado por Hernández en el 
2020 relacionado a la adaptación al cambio de 
modalidad.

Relacionado a la pregunta sobre si la carga de 
trabajo académico ante esta nueva modalidad 
virtual se redujo o aumentó, el 100% en 
ambos lugares indicó que dicha carga se vio 
incrementada, la causa preponderante a esta 
respuesta con un 56% en Yucatán y un 70% de 
Durango, fue la necesidad de elaborar nuevos 
materiales acordes a los requerimientos virtuales, 
la segunda opción  con un 24% en Yucatán 
y un 18% en Durango, de incremento fue la 
modificación de las actividades de aprendizaje  
y la tercera causa, con un 20% y un 12% 
respectivamente, fue la complejidad para diseñar 
las evaluaciones en línea. Finalmente cabe 
mencionar que algunas otras causas que tienen 
relación con el incremento de la carga académica, 
fueron el número de alumnos que tiene cada 
grupo, en promedio son de 50 en ambos lugares, el 
acceso de los alumnos al internet, la dificultad para 
conseguir libros en digital sobre todo por el cierre 
de las bibliotecas, la incertidumbre de los alumnos 
que derivó en mayor tiempo de atención, lo cual 
coincide con lo señalado por Martínez (2008). 

En cuanto al sentir de los profesores con respecto 
a las clases en modalidad virtual, un 80% y un 90% 
respectivamente se siente preocupado por que 
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no tienen la certeza de que los alumnos le estén 
prestando la atención debida a las sesiones, el 20% 
y el 10% considera que la modalidad nueva es igual 
a la presencial, lo cual coincide con lo establecido 
por Fernández, Domínguez y Martínez (2020) con 
respecto a la problemática que alumnos y docentes 
enfrentaron para pasar de la educación presencial a 
la virtual.
Para la pregunta de si contaban al inicio de la 
pandemia con los recursos e infraestructura 
necesaria para ofrecer las clases en línea, el 40% y 
el 70% mencionaron que no, lo principal que les 
faltaba fueron los equipos de cómputo, por lo que 
tuvieron que adquirir; el 30% y el 60% tuvo como 
principal problema la necesidad de contratar un 
internet adecuado para las actividades virtuales 
y solo un 30% en ambos lugares, señaló que si 
contaba con los recursos e infraestructura para las 
sesiones en línea.

Con respecto a si al inicio contaban con las habilidades  
y conocimientos para impartir las clases en esa 
modalidad, el 40 % en ambos lugares respondió 
que si contaba; un 28% en Yucatán y el mismo 
porcentaje en Durango no contaban pero se 
adaptaron de manera rápida, un 32% en ambos 
estados mencionaron que tuvieron una falta 
de conocimiento para el uso de las plataformas 
digitales, de ese 32% la mitad señaló como 
plataforma el zoom y la otra mitad, teams, lo cual 
coincide con lo señalado por Murillo (2020) con 
respecto a las competencias de los profesores en la 
mayoría de los países de Latinoamérica.
Conclusiones
En Yucatán y en Durango, en ambas universidades 
públicas, los profesores tuvieron diversos retos 
a enfrentar con la nueva modalidad en línea 
en la comunicación virtual para las sesiones de 
clase originados por la pandemia de la Covid-19; 
las habilidades, los conocimientos así como la 
infraestructura y los recursos fueron algunos de 
los cambios principales a los que tuvieron que 
adaptarse, actualizarse o adquirir con el fin de hacer 
efectiva la comunicación virtual en las sesiones de 

clase con los estudiantes, sin embargo existe la 
incertidumbre si los alumnos están aprovechando 
los conocimientos que se les está impartiendo 
principalmente a través de las plataformas zoom y 
teams.
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Experiencia docente universitaria en torno a la  
transición de la modalidad educativa presencial a la 
remota, en el contexto de la pandemia de COVID-19
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recepcionales escritos.

El tema gira en torno a la reflexión sobre la experiencia docente universitaria 
a partir del decreto de confinamiento sanitario, con especial énfasis en la 
abrupta transformación de la vida cotidiana escolar en materias de prácticas 
profesionales a ejercitarse en escenarios reales, formales y no formales o 
socioculturales. La metodología de investigación se ubica en el paradigma 
interpretativo, el estudio de casos, la observación participante y la técnica 
narrativa. Los avances de investigación documental y empírica, arrojan 
estados de tensión e incertidumbre en los protagonistas del proceso de: 
enseñanza-aprendizaje, de relación educativa y la tendencia a la deserción 
estudiantil asociada a las brechas tecnológicas. En la comunidad docente 
predomina la inestabilidad laboral; los riesgos de contagio, las secuelas, casos 
de  fallecimientos y el desabasto de medicamentos para tratar padecimientos 
crónico-degenerativos. Entre los desafíos: cambios de paradigmas, educativos 
en particular, reconociendo lo que se conoce como cruel pedagogía del virus.
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Pandemia de Covid-19: movilización social entre las 
fuerzas de erupción y disrupción de los públicos 

Objetivo de la propuesta:  
El objetivo del panel es presentar un análisis integral del fenómeno de la pandemia  Covid-19 y los 

procesos de movilización y desmovilización de los públicos vinculados a ella, desde la  perspectiva de 
los estudios de la dinámica de la movilización social y el estudio de caso de la red Periferia  Viva, de 

Resúmenes individuales 

Márcio Simeone Henriques: El carácter movi-
lizador de la erupción de la pandemia

Hablaré del carácter movilizador de la erupción de 
la pandemia, que constituyó un gran llamado a la 
acción,  un catalizador del que estalló el público 
movilizado. Abordaré cómo las condiciones para 
que un problema  sea percibido socialmente como 
de interés público - visibilidad, disponibilidad de 
información y carácter  general - se combinaron 
en el momento en que la pandemia arrasó con 
Brasil (como el resto del mundo).  Finalmente, 
traeré las dinámicas que llevaron a los públicos 
a formar y mover propuestas para enfrentar 
la  grave amenaza a la vida, especialmente 
para las poblaciones de bajos ingresos. 
 

Laura Nayara Pimenta: Amenazas disruptivas 
a la movilización

Con el avance y permanencia de la pandemia, 
las amenazas disruptivas, o los procesos de 
desmovilización  de la población, están resultando 
cada vez más fuertes. Me propongo promover una 
discusión sobre los  aspectos involucrados en la 
tendencia a la desmovilización que hemos visto. Me 
ocuparé de las precarias  condiciones de contacto, 
con la consecuente precariedad de las articulaciones 
de la red; el escenario de  desinformación, caos 
y pulverización de las energías de los sujetos, 

interdiciendo los procesos de  problematización  
y colectivización, fundamentales para la 
movilización social; y, aún, la falta de empatía  hacia 
las comunidades vulnerables. 

Rafaela Pereira Lima, Emanuela São Pedro  
e Nathália Vargens: Reflexiones sobre el caso  

Periferia  Viva, Brasil 

En los primeros días en que se conoció la 
propagación del Covid-19 en Brasil, en marzo 
de 2020, pobladores  de las periferias (barrios 
marginales, aglomeraciones y otras áreas de 
riesgo social), líderes comunitarios,  activistas e 
investigadores tenían una percepción común: 
la grave amenaza a la vida que representa la  
pandemia agudizaría las desigualdades y las 
haría más dañinas; Los devastadores problemas  
socioeconómicos y de salud afectarían a las 
poblaciones pobres y periféricas. A partir de esta 
percepción,  surgieron en el país varias iniciativas 
de acción em red para “asegurar la pandemia” en las 
periferias. Uno de  ellos fue una red de comunicación  
y colaboración denominada Periferia Viva, 
articulada por la organización  de la sociedad 
civil AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, por 
Mobiliza UFMG y varios otros socios. Hoy, la  
iniciativa ya cuenta con más de 100 organizaciones  
y grupos articulados en una red. En este panel 
abordaremos los aspectos de movilización y 
desmovilización que impregnan la actuación de 
Periferia Viva.
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Microempresarias y microempresarios  
ante el COVID-19 

Maestra en Ciencias de la Comunicación, doctorante en Estudios Socioculturales. Profesora 
investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería y Negocios, 

Guadalupe Victoria. Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Empresarial. Miembro fundador de 
la Red Latinoamericana de Investigadores en Comunicación Organizacional (RedLAco), miembro 

fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional 
(AMIPCO). Ha presentado ponencias y conferencias en foros nacionales e internacionales. Cuenta con 

publicaciones de libros, capítulos de libros y revistas especializadas.
 
 

Doctorada en Ingeniería. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, 
Facultad de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria. Perfil PRODEP. Miembro del Cuerpo Académico 
Desarrollo Empresarial. Actualmente se desempeña en el cargo de Directora de (FINGV-Cd. Morelos). 
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Estudiante de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria, Extensión Ciudad Morelos.  
Prestadora de Servicio Social de Formación Profesional de la Unidad Académica. Responsable de redes  

sociales de la Unidad Académica. 

Abstract
El Valle de Mexicali, Baja California, México, se 
encuentra a 50 kilómetros de la frontera norte con 
Estados Unidos. Tiene una extensión de 329,800 
has., con 134,990 habitantes. Es catalogada como 
zona de rezago social donde predominan las 
microempresas. Ante la pandemia del COVID-19, 
las microempresas han realizado acciones para 
sobrevivir a la pandemia. Por lo anterior este trabajo 
tiene el objetivo de presentar las acciones que han 
realizado empresarias y empresarios, así como 
la atención que gobierno les ha brindado ante 
esta difícil situación. A través de una encuesta y 
entrevistas realizadas a las empresarias, se identifica 
que realizaron acciones de responsabilidad ante la 

pandemia. No obstante, por otro lado, viven una 
ausencia de las instituciones gubernamentales en 
la orientación, asesoría respecto a cómo actuar 
ante la crisis. 
Palabras clave: microempresarias, gobierno, 
COVID-19
Resumen extenso
El Valle de Mexicali se encuentra a 50 kilómetros 
de la frontera norte con Estados Unidos. Tiene 
una extensión de 329,800 has. y cuenta con 
134,990 habitantes distribuidos en 1,699 poblados 
(Secretaría de Economía, 2017; INEGI, 2010). Está 
clasificada como Zona de Atención Prioritaria por el 
“muy alto o alto grado de marginación o grado de 
rezago social” (Diario Oficial de la Federación, 2018). 
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Una de sus principales actividades económicas es 
la comercialización de productos y servicios para 
abastecer a la comunidad. Actualmente existen 
más de 5 mil empresas que se dedican a este giro 
(INEGI, 2010). 

Desde el inicio de la pandemia, Gobierno de 
México ha generado acciones de comunicación 
dedicadas a proporcionar información respecto a 
las medidas de seguridad que la población debe 
tomar, éstas consistieron en conferencias de prensa 
vespertinas y campañas apoyadas por medios 
de comunicación, tanto por los nuevos como los 
tradicionales (Gobierno de Mexico, 2020). Las 
estrategias preventivas en general fueron referente 
a higiene personal, como lo son el correcto lavado 
de manos, uso de gel antibacterial, evitar tocarse 
la cara y limpieza de superficies; limitar el contacto 
social en base a la “Sana distancia”, “Quédate en 
casa” y “Saludos a distancia” (Gobierno de México, 
2020). Estas medidas, fueron transmitidas a través 
de los medios a nivel nacional y conformaban 
distintas campañas de difusión a nivel nacional.

Por otro lado, también se consideró que en el 
ámbito económico, micro y pequeños empresarios 
fueron base importante para sostener la economía, 
puesto que muchas de ellas continuaban dando 
trabajo a sus empleados, dejándolos descansar 
algunos días rotativamente. Gobierno de México, 
como forma de apoyo a estas empresas, lanzo el 
“Crédito a la Palabra” (Presidencia de la República, 
2020).

A raíz de este panorama, surge las interrogantes 
¿cuáles han sido las acciones que microempresarias 
y microempresarios del Valle de Mexicali han 
realizado a raíz de las recomendaciones a nivel 
nacional?, y ¿cuál ha sido la información y 
asesoría que las instituciones gubernamentales 
han brindado? Este trabajo tiene el objetivo 
de presentar las acciones que han realizado 
microempresarias y microempresarios, así como la 
atención que gobierno les ha brindado ante esta 
difícil situación. Lo anterior a partir de encuestas 

aplicadas en abril del 2020 a 40 microempresarias y 
microempresarios del Valle de Mexicali y entrevistas 
semiestructuradas a 3 de estas empresas en enero 
y febrero del 2021. 

Como resultados se obtuvo que en temas de 
higiene el 90% de las empresas que respondieron 
la encuesta, implementaron la utilización del 
cubrebocas para empleados y clientes, seguido de 
uso de guantes y gel antibacterial en 54% y 41% 
respectivamente. Respecto al distanciamiento 
social, la medida más efectuada con un 48% de 
las empresas, fue el restringir la entrada a los 
clientes. Los resultados anteriores nos muestran 
que las acciones de prevención emitidas a través 
de las campañas institucionales, llegaron a los 
empresarios. Sin embargo, al realizar las entrevistas, 
se identificaron distintas situaciones respecto 
a la información y asesoría de las instituciones 
gubernamentales locales. 

La información y asesoría por parte de 
las instituciones gubernamentales hacia 
empresarios el Valle de Mexicali, han sido 
prácticamente nula. Las microempresarias  
y microempresarios entrevistados, manifiestan 
que, desde un inicio, no se les asesoró respecto 
a cuándo y qué tanto tiempo deberían cerrar, 
cuándo ya podían abrir sus negocios y en qué 
horario. Se enteraron que en un momento llegaron 
autoridades de Mexicali a sancionar a algunas 
empresas por tener abierto en horario que no 
deberían. Fue entonces que se organizaron y 
formaron el grupo Comerciantes Unidos, para 
dialogar con las autoridades locales, manifestar 
inconformidades y buscar soluciones a la situación. 
Si bien, se realizaron reuniones y acuerdos que 
funcionaron, no siguió fluyendo la información. 
Un líder de la comunidad les consiguió el curso 
“Mesa segura” impartido en Mexicali por la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) donde instruyeron a 
los locatarios a manejar su negocio de restaurante 
ante la pandemia. 
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Por otro lado, las empresarias entrevistadas 
manifiestan que no ha habido acercamiento por 
parte de Gobierno hacia ellos, asesoría o bien 
información en volantes o algún otro medio. El 
único apoyo que les ha llegado es el de Crédito 
a la Palabra, pero no todos fueron beneficiados. 
Manifiestas que esperaban más información para 
saber si lo están haciendo bien, si ellos están en 
riesgo o están poniendo en riesgo a sus empleados 
o clientes. 

Este trabajo muestra la falta de comunicación y 
atención por parte de Gobierno hacia las empresas, 
que si bien manifiestan en medios masivos son 
muy importantes, la información y atención hacia 
ellos y sus particularidades son nulas. Es necesario 
considerar establecer contactos más estrechos 
con empresarios, para establecer comunicación 
y dialogo que proporcionen mayor orientación y 
asesoría a estos empresarios que sostienen nuestra 
economía en México. 
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Abstract
It seeks to investigate the impact, responses and 
demands for support, in the face of Covid 19, 
by entrepreneurs and organizations from the 
economic sectors, as well as the strategies with the 
greatest impact on their business. The study took 
information from a survey with 138 responses, 
mainly from the province of San José (50%), 
more than half (84.7%) include micro and small 
companies, (9.3%) medium and large companies 
mostly in development stage, the rest located in 
the beginning and maturity stages, cover a wide 

range of activity sectors. The largest number of 
participants is between the ages of 30 and 40 
(38%). Thus, it is found that the direct and indirect 
effects of covid 19 in the entrepreneurial sector 
caused (55.7%) 

cuts in working hours as a practice to face the crisis 
and a decrease (67%) in the price of their products 
or services, transformation in the management of 
business models. There is a strong impact on the 
Costa Rican productive sector, and the need for 
support from the affected businesspersons.
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Resumen
El presente estudio busca indagar el impacto, 
las respuestas y las demandas de apoyo, ante 
la crisis provocada por el Covid 19, por parte de 
emprendedores y organizaciones de los sectores 
económicos, así como las estrategias consideradas 
de mayor impacto para su negocio y que podrían 
considerar necesarias.  El estudio tomó información 
a partir de una encuesta que obtuvo un total 
de 138 respuestas, principalmente ubicadas en 
la provincia de San José (50%), más de la mitad 
(84,7%) abarca micro y pequeñas empresas y un 
(9,3%) medianas y grandes empresas mayormente 
ubicadas en una etapa de desarrollo en la cual la 
empresa logra un grado de posicionamiento en 
el mercado que le garantiza su sostenibilidad en 
el tiempo,  el resto se ubican en etapas de inicio y 
madurez mayoritariamente, ellas cubren un amplio 
abanico de sectores de actividad. La mayor cantidad 
de emprendedores participantes se encontró en 
el rango de edad de 30 a 40 años (38%). Así, se 
encuentra que los efectos directos e indirectos del 
covid 19 en el sector emprendedor de diversos 
sectores de la economía costarricense provocaron 
(55,7%) de recortes en la jornada laborar como 
práctica en sus negocios para enfrentar la crisis 
y una disminución del (67%) en el precio de 
sus productos o servicios experimentando una 
transformación en el manejo de los modelos de 
negocio que hasta antes de esta fecha eran usuales. 
Es evidente que los efectos de la pandemia que 
provoca el COVID-19 tuvo una fuerte repercusión 
en el sector productivo costarricense, y se evidencia 
la necesidad de apoyo por parte de los empresarios 
que han sido afectados.

Palabras clave: Administración de Negocios, 
emprendimiento, COVID-19, desempleo, 

e-comerce, desarrollo económico y social

Resumen extenso:
El presente estudio busca indagar el impacto, 
las respuestas y las demandas de apoyo, ante 
la crisis provocada por el Covid 19, por parte de 
emprendedores y organizaciones de los sectores 
económicos, así como las estrategias consideradas 
de mayor impacto para su negocio y que podrían 
considerar necesarias.  El estudio tomó información 
a partir de una encuesta que obtuvo un total 
de 138 respuestas, principalmente ubicadas en 
la provincia de San José (50%), más de la mitad 
(84,7%) abarca micro y pequeñas empresas y un 
(9,3%) medianas y grandes empresas mayormente 
ubicadas en una etapa de desarrollo en la cual la 
empresa logra un grado de posicionamiento en 
el mercado que le garantiza su sostenibilidad en 
el tiempo,  el resto se ubican en etapas de inicio y 
madurez mayoritariamente, ellas cubren un amplio 
abanico de sectores de actividad. La mayor cantidad 
de emprendedores participantes se encontró en 
el rango de edad de 30 a 40 años (38%). Así, se 
encuentra que los efectos directos e indirectos del 
covid 19 en el sector emprendedor de diversos 
sectores de la economía costarricense provocaron 
(55,7%) de recortes en la jornada laborar como 
práctica en sus negocios para enfrentar la crisis 
y una disminución del (67%) en el precio de 
sus productos o servicios experimentando una 
transformación en el manejo de los modelos de 
negocio que hasta antes de esta fecha eran usuales. 
Es evidente que los efectos de la pandemia que 
provoca el COVID-19 tuvo una fuerte repercusión 
en el sector productivo costarricense, y se evidencia 
la necesidad de apoyo por parte de los empresarios 
que han sido afectados.

Introducción

Para la educación superior universitaria, el 
emprendimiento puede entenderse como un área 
de intercepción de saberes lógicos, actitudinales 
y procedimentales (Vásquez,2016). Sin embargo, 
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para un país el emprendimiento es un importante 
generador de empleo y crecimiento económico 
(Hanafiah, Yousaf, y Usman, 2017, p. 561). Por lo 
tanto, resulta de interés conocer el impacto que la 
pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19 
causa en los diferentes sectores de emprendimiento 
dentro de una nación. 

Costa Rica es considerada exitosa en términos 
de desarrollo, ha manteniendo un crecimiento 
económico sostenido en los últimos 25 años 
aun siendo un país de ingreso medio alto, según 
el banco mundial. Algunos de los factores que 
favorecieron el crecimiento fueron la apertura a 
la inversión extranjera, una gradual liberalización 
comercial sumadas al abordaje de temas vinculados 
al desarrollo de políticas y logros ambientales, que 
han permitido al país construir su Marca Verde. 
Es el único país del mundo en reducir la tasa de 
deforestación para el 2019, como informa el Banco 
mundial en su informe de panorama general para 
la región (Banco Mundial, 2020).

El Banco Mundial (Banco Mundial, 2020) determinó 
que los factores políticos y sociales de CR han 
resultado en una de las tasas de pobreza más bajas 
de América Latina y el Caribe, la proporción de la 
población con ingresos inferiores a US$5,5 por 
persona por día disminuyó ligeramente de 12.9 a 10.7 
por ciento entre 2010 y 2016, el país ha promovido 
el desarrollo humano, mejorando su posición 
en la clasificación respecto a los demás países 
de la región., el emprendimiento y la innovación 
se han vinculado al desarrollo empresarial y el 
fortalecimiento de los emprendimientos, así lo 
ratifica un informe del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC) de acuerdo al último 
informe de Condiciones Sistémicas para el 
Emprendimiento Dinámico 2017 en América Latina 
ICSEd-Prodem  (Prodem, 2017). Según el Índice de 
Competitividad Global contendido en el Reporte 
de Competitividad Global del Foro Económico 
Mundial (El Mundo CR, Costa Rica cae 7 puestos en 
el Índice de Competitividad Global, 2019), Costa 

Rica pasa del puesto 55 al 62, entre 141 países, 
además, cae un puesto en América Latina, pasando 
del puesto 4 al 5, siendo desplazada por Colombia, 
que más bien ganó 3 posiciones. En la región el país 
es superado por Chile, México, Uruguay y ahora, 
Colombia.

Condiciones como las descritas han influido en 
que la mayor parte del parque empresarial del 
país lo conformen pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), que debido a la naturaleza de su negocio 
históricamente han tenido que enfrentar serias 
dificultades en Latinoamérica. Según (Peralta & 
CEPAL, 2019) en conjunto, presentan desigualdad 
en sus niveles de productividad, dificultades 
para acceder a créditos y la distribución de su 
presupuesto se enfoca en crecer y sobrevivir al 
mercado por lo que la responsabilidad social en 
ocasiones pasa a segundo plano, pues temas como 
innovación y globalización de los mercados suelen 
ser prioritarios. Las condiciones políticas de los 
países cercanos también afecta, como es el caso 
de Nicaragua y la problemática económica y social 
que vive, así lo menciona la CEPAL en su informe 
acerca de Costa Rica y desarrollo empresarial:, “al 
igual que en el resto de la región latinoamericana, 
a pesar de la evolución normativa, no se han dado 
cambios significativos en la productividad de las 
PYMES, aunque sí se observan heterogeneidad y 
brechas entre las PYMES locales y las de vocación 
exportadora y empresas multinacionales” . 

Según datos de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, a diciembre del 2012 el Sector Comercial 
estaba compuesto por 65.538 empresas formales, 
de las cuales el 72,7% son microempresas, el 21,4% 
son pequeñas empresas, el 4,1% son medianas 
empresas y el 1,9% son grandes empresas. En 
total el 98,1% de las empresas son PYMES (Cámara 
de Comercio de Costa Rica a partir de cifras de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, 2017) cifras 
junto con las del Banco Central de Costa Rica, 
BCCR indicaron que para el año 2017 las PYMES 
representaron el 97.5% del parque empresarial 
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a nivel nacional. Para el 2017 se experimentó un 
aumento total de empresas pasando de 125.198 
en el 2012 a 133.765 en el 2017, lo que representó 
un incremento del 6.8% en el parque empresarial 
costarricense (Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio de Costa Rica, 2019). Estas cifras si 
bien son positivas para el país, representaron un 
incremento en la responsabilidad que cada una de 
sus decisiones puede tener en el entorno del país, 
sin discriminar el tamaño de cada una de ellas. En el 
último informe del estado de la nación se destaca 
que durante el 2018 e inicios del 2019, la mayoría 
de los indicadores económicos y sociales que 
permiten valorar, en el corto plazo, factores como 
el desempeño del país en desarrollo humano tuvo 
un comportamiento negativo, el último informe 
del estado de la nación 2019 enfatiza que factores 
como el crecimiento económico, el mercado 
laboral, el crédito, el ingreso de las familias y la 
pobreza mostraron regresiones importantes 
(Estado de la nación, 2019).Aunque con distintas 
intensidades, esta convergencia intensificó la 
incapacidad del país para generar oportunidades 
laborales y empresariales, aspectos clave para el 
progreso económico y el bienestar social.

El presente estudio busca indagar el impacto, 
las respuestas y las demandas de apoyo, ante 
la crisis provocada por el Covid 19, por parte de 
emprendedores y organizaciones de los sectores 
económicos, así como las estrategias consideradas 
de mayor impacto para su negocio y que podrían 
considerar necesarias. Se expone los resultados 
de la encuesta a emprendimientos como método 
de identificación de su condición actual y sus 
principales necesidades e impactos.

Revisión de literatura
Emprendimiento
El emprendimiento es un campo dinámico en 
la economía, gestión y otras ciencias sociales 
(Wiklund, Davidsson, & Audretsch, 2011) y 
considerada desde la concepción clásica de la 
economía como elemento crítico en el sistema 

económico (Cassis & Minoglou, 2005) Schumpeter 
contribuyó significativamente a la teoría del 
emprendimiento, para quien el espíritu empresarial 
es el motor principal del desarrollo económico con 
la innovación como elemento central (Rodríguez 
Moreno, 2016, p. 449), así mismo. Para Schumpeter 
“el emprendedor se ubica como iniciador del 
cambio y generador de nuevas oportunidades” 
(Emprendimiento sostenible, significado  
y dimensiones, 2016, p. 3)

El área de estudio que plantea la investigación 
conceptualiza el emprendimiento referido al 
conjunto de actividades que un emprendedor 
(persona o grupo que desea iniciar una experiencia 
empresarial por cuenta propia) desarrolla al 
objeto de materializar sus ideas de negocio, esto 
es, convertirlas en una empresa viable (Colomina 
Climent, E., y Yáñez Muñoz, L. 2014).

La conceptualización de emprendimiento nos 
lleva a bordar el concepto de ‘emprendedor’, cuya 
etimología nos lleva la voz en latín ‘prenhendere’ 
con el significado de atrapar, coger relacionado 
con la acción de perseguir un objetivo. El término 
desde luego ha sufrido la evolución propia que 
el ritmo de la historia ha marcado dando lugar a 
la asociación entre los términos ‘emprendedor’ 
y ‘empresa’. En este sentido cabe señalar que el 
Tomo tercero del Diccionario de autoridades 
de 1732, ofrece dos acepciones del término 
emprendedor: “la persona que emprende y se 
determina hacer y ejecutar, con resolución y 
empeño, alguna operación considerable y ardua”  
y “del cual asimismo dicen haber sido Señor 
esforzado, y emprendedor de hazañas notables, 
como su padre” (Sentana (2016, pág. 235). El autor 
considera que esta referencia ha sido ignorada por 
muchos autores por no considerarla propia del 
ámbito económico, sin embargo, tal como indica 
Sentana (2016) estas acepciones hacen referencia a 
características propias de la personalidad de lo que 
conocemos actualmente como emprendedores o 
emprendedoras.
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Hoy día en el siglo XXI se asume que ser 
emprendedor o emprendedora es un atributo 
de la persona, que el emprendimiento, es la 
actividad de organización de diversos recursos que 
desarrollan dichos emprendedores, para obtener 
beneficios, siendo el instrumento utilizado la 
empresa. Encontraremos diversas tipologías de 
emprendedores y de emprendimientos.

En este punto, y alineados con el proyecto de Plan 
de rescate, parece conveniente señalar la diferencia 
entre fomento de emprendimiento y políticas 
de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 
entre las que cabría incluir el plan de rescate 
ante la actual situación pandémica. De acuerdo 
con Lundström y Stevenson (2005), apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas implica fortalecer 
el tejido productivo creando las condiciones 
favorables para la competitividad de las empresas. 
Por otra parte, favorecer la creación de empresas 
implica desarrollar programas de estímulo al 
emprendimiento a través de intervenciones para su 
inicio y consolidación, como puede ser actuaciones 
para promover el autoempleo y creación de 
pequeñas empresas que constituirán una forma de 
vida digna para diversos colectivos, especialmente 
aquellos más desfavorecidos y con mayor riesgo 
de exclusión.  Tenemos dos caras de una misma 
moneda: Estimular la creación de la empresa y por 
otra fortalecer el entramado productivo, para que 
pueda una vez consolidada crecer.

En este contexto de crisis, merece la pena analizar 
la definición sobre emprendimiento de Selamé et 
al. (1999) en el informe de emprendimiento social 
juvenil de la fundación Bertelsmann (2009) según 
la cual:

El emprendimiento es el conjunto de actitudes y 
conductas que darían lugar a un perfil personal ligado 
a aspectos básicos como el manejo del riesgo, la 
creatividad, la capacidad de innovación, la autoconfianza 
y a un determinado tipo de acción denominado “acción 
emprendedora”. Se trata de relaciones interpersonales 
y la combinación de recursos, se orienta al logro de un 

determinado fin. Se asocia con la creación de algo nuevo 
y de un nuevo valor, producto, o bien o servicio que 
anterior a la acción no existía y que es capaz de aportar 
algo nuevo.

Torres (2015 pag.134) analiza la obra de Selamé y 
coincide en la importancia de diferenciar 

entre emprendimiento empresarial de motivación 
principalmente económica, emprendimiento público de 
motivación fundamentalmente política (organizaciones 
políticas orientadas al servicio público), emprendimiento 
artístico-cultural de motivación principalmente cultural, 
emprendimiento religioso vinculado a instituciones 
religiosas de motivación espiritual y el emprendimiento 
social cuya motivación es la transformación social a través 
de iniciativas destinadas a cubrir necesidades sociales 
existentes. 

La revisión de la literatura sobre emprendimiento y su 
tipología, nos lleva necesariamente a preguntarnos 
por la situación del emprendimiento ante la 
crisis COVID-19 para la región centroamericana, 
específicamente para Costa Rica, en este punto el 
informe del Bid (2020) acerca de las  perspectivas 
económicas para la región ante el COVID-19 detalla 
que la perspectiva del país para el 2019 comenzaba 
con incertidumbre, luego de que se aprobara en 
diciembre del año anterior la ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, incluso las expectativas 
en la economía eran negativas, con la puesta en 
marcha del impuesto al valor agregado IVA y la 
facturación electrónica dio inicio la crisis en las 
finanzas públicas del estado, nuevamente la parte 
con mayor afectación del parque empresarial fueron 
las Pymes, viendo afectados sus ingresos y teniendo 
que enfrentar un incremento en alquileres y otros 
rubros comenzaron a ver disminuido su crecimiento 
y muchas incluso se dispusieron a cerrar sus puertas 
y realizar despidos a sus empleados, esta crisis 
afectó no solo las exportaciones, sino gravemente 
el sector comercio, productos y servicios se vieron 
gravemente afectados con pérdidas millonarias y 
con una tasa de desempleo cada vez más alta, 

Así mismo el estado costarricense enfrentó un gran 
reto, impulsar la formalización de los comercios 
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y procurar implantar medidas de reactivación 
económica con el fin de combatir la contracción que 
enfrenta y que se refleja en la mayoría de indicadores, 
tal como lo destaca Mesén, la Cámara de Comercio 
de Costa Rica indica, “la tasa de desempleo se fijó 
en el 2019 en 11,4% para el tercer trimestre 2019 
(de 11,9% en II-2019), el empleo informal alcanzó 
el 46% del total del empleo (1.000.418 personas), 
implicando un costo para la seguridad social (por 
no recolección) de al menos 216 mil millones 
de colones” (Mesén, 2019). también lo refuerza 
el Estado de la Nación (nacion@dintdigital.com, 
2020). que indica al sector exportador como el 
más dinámico, mientras que el resto del mercado 
se encuentra estancado, ahí entran las pequeñas, 
medianas empresas y los productos agropecuarios 
sin dejar de lado el turismo.

Sin embargo, el país necesita enfocarse en que la 
dinámica de crecimiento se mantenga, y en que 
continúe la reducción significativa de la pobreza 
en medio de la pandemia de la COVID-19 que ha 
golpeado fuerte a Costa Rica. 

Claramente hay un antes y un después del COVID-19. 
al llegar el COVID19 a Costa Rica, se encrudecen 
los efectos de la crisis, perdiendo una mayor 
cantidad de empleos, cierre de miles de negocios, 
aumentando la incertidumbre y obligando a las 
empresas a implementar el teletrabajo, rebajar 
jornadas y consecuentemente, los salarios. La 
encuesta continua de empleo (ECE) (INEC Costa 
Rica, 2020) presenta los principales indicadores 
del mercado laboral en Costa Rica contemplando 
los meses de junio, julio y agosto de 2020; estos 
meses reflejan el estado de afectación en los 
indicadores del mercado laboral por las medidas de 
confinamiento y restricción al movimiento tomadas 
en el país con el fin de contener la pandemia del 
COVID-19,al momento la población en la fuerza de 
trabajo nacional fue de 2,35 millones de personas 
y presenta una disminución estadísticamente 
significativa de 118 mil personas con respecto al 
trimestre junio, julio y agosto de 2019, el informe 

detalla que la población desempleada fue de 544 
mil personas y que la misma aumenta en 264 mil 
personas comparado con el mismo trimestre móvil 
del año anterior.
Una de las razones por las que se desarrolla el 
proyecto se vincula con la ausencia de mecanismos 
suficientemente robustos para soportar las 
consecuencias de un plan fiscal que a todas 
luces suponía una carga impositiva mayor al 
empresariado, con mayor afectación a la pequeña  
y mediana empresa que unida a las consecuencias 
del COVID-19 presentan un panorama poco 
positivo para las empresas. Las empresas y 
emprendimientos examinados en este modelo 
son vitales en un momento en que Costa Rica 
promueve la formalización de los negocios para 
permitir el crecimiento y, de esa manera, concretar 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), el 
cual en su capítulo dedicado a la promoción de un 
crecimiento económico sustentable e inclusivo, al 
pleno empleo y al trabajo para todos.

Quizás nos hemos dado cuenta que las 
herramientas tecnológicas, el comercio en 
línea y las alianzas estratégicas, así como 
la simulación de escenarios económicos  
y financieros realistas nos dan muchas más 
oportunidades para la continuidad de negocios 
y quizás nuevamente las habíamos subestimado, 
o bien, ignorado que los grandes espacios físicos 
dejan de ser una necesidad y qué hay muchos 
puestos de trabajo que pueden seguir su curso 
normal y hasta con mayor intensidad, todo lo 
anterior faculta y justifica la exploración diagnóstica 
del ejercicio planteado.

La justificación de esta investigación se vincula 
en términos generales a la pérdida de una mayor 
cantidad de empleos, el cierre de miles de negocios, 
el aumento de la incertidumbre la implementación 
del teletrabajo, rebajando jornadas de trabajo y 
consecuentemente, los salarios 
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La creciente necesidad de utilizar las 
herramientas tecnológicas, el comercio en 
línea y las alianzas estratégicas, así como 
la simulación de escenarios económicos  
y financieros realistas nos dan muchas más 
oportunidades para la continuidad de negocios y 
quizás nuevamente las habíamos subestimado, o 
bien, ignorado.

La persecución del cumplimiento de los objetivos 
se vincula a las necesidades establecidas como 
primordiales. En este sentido Sáenz-Segura (2020) 
asegura, que el COVID-19 ha llegado como una 
amenaza mundial que ha desestabilizado al orbe, la 
pandemia desatada, los sistemas sociales, políticos 
y económicos han sido vulnerados y aún es difícil 
precisar sus efectos finales.

Metodología
El presente es un estudio observacional tipo 
descriptivo y de corte transversal. Como criterios 
de inclusión para el estudio se tomó en cuenta 
aquellos emprendimientos vinculados a la Cámara 
de Comercio de Costa Rica, Banco Popular, 
Red de emprendedores de la Municipalidad 
de Belén, el localito.com y empleadores de la 
Universidad Latina de Costa Rica, además, de 
los comunicadores colegiados al colegio de 
periodistas. Se incluyó emprendimientos que se 
han visto afectados por la pandemia COVID -19  
y que de forma voluntaria dieron respuesta al 
instrumento diseñado para el estudio y que 
desean apoyo. Se excluyó aquellas empresas o 
emprendimientos que respondieron después del 7 
de mayo del 2020. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario de 41 
preguntas 36 preguntas cerradas y 5 preguntas 
abiertas, el instrumento fue validado por el equipo de 
investigación a través del criterio experto y corriendo 

un piloto de prueba. Las preguntas utilizadas 
indagaron datos generales del emprendedor o 
empresa, como localización geográfica, edad, 
género, se incluyeron preguntas acerca del grado 
académico del usuario y su situación laborara 
actual e identificación de interés en participar de un 
proyecto de apoyo a la crisis generada por medio 
del COVID-19. Se incluyó información empresarial 
del emprendedor o empresa, incluyendo nombre 
y razón social, sector de la economía la que 
pertenece, tiempo de funcionamiento y su ciclo 
de vida, también se identificaron las empresas 
que actualmente poseen articulaciones gremiales,  
y se logró identificar su tamaño, 
presencia en sitios web  
y mecanismos de marketing o ventas electrónica.

Resultados

Se enviaron 250 encuetas y de estas se obtuvo 138 
respuestas correspondientes a emprendimientos 
distribuidos en las 7 provincias de Costa Rica y que 
sufrieron un impacto en el giro de negocio como 
consecuencia de la pandemia COVID-19 (Figura 1).

Figura 1. Cantidad de emprendimientos por provincia 
que respondieron a la consulta de los efectos provocados 
por el COVID-19 a su estructura empresarial. Fuente: 
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Cuadro 1. Características de los representantes de diferentes sectores empresariales afectados 
por la pandemia asociada al COVID-19 cuyos emprendimientos se ubican en una o más 

provincias de Costa Rica

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta afectación de sectores empresariales costarricenses ante el 
COVID-19 2020.
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Los emprendimientos participantes 
mayoritariamente se vinculan a los sectores 
comercio y alimentos (16,5%) seguido por las 
comunicaciones (9,4%). La razón social destacada 
en más de la mitad de los participantes (55%) es la 
sociedad anónima, y gran parte de los participantes 
(26%) no se identifican con ninguna razón social. 
La mayoría (71%) conforman sus equipos con 1 y 
5 trabajadores convirtiéndose en microempresas, 
seguido por equipos conformados por un tope 
máximo de 30 trabajadores (13,7%) correspondiente 
a empresas pequeñas. La permanencia en el 
mercado de los participantes superior a los 10 años 
lo representa (39,8%) y el grueso de los participantes 
(63,7) no contempla las representaciones gremiales 
como característica de sus negocios, (47,1%) 
incorpora estudiantes en las prácticas empresariales  
y (68,8%) incorpora los canales de redes sociales 
como estrategias empresariales en un alto 
porcentaje, no sucede lo mismo con el e-comerce 
utilizado solamente por el (17,3%) de los 
emprendimientos. Dentro de las consecuencias 

enfrentadas a causa del COVID-19 por los 
participantes el (55,7%) ha implementado el recorte 
de jornada laboral como práctica sin embargo el 
(67,3%) no ha acogido los despidos y el (65,21%) 
no han requerido acudir al apoyo bancario, por el 
contrario, un porcentaje alto el (67%) confirma el 
acatamiento de la disminución en el precio de sus 
productos o servicios y adicionalmente más de la 
mitad de la población de estudio (69%) confirma 
la utilización del teletrabajo como medida de 
acatamiento ante la crisis.
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Cuadro 2. Descripción de diferentes emprendimientos de sectores empresariales afectados por 
la pandemia asociada al COVID-19
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Fuente: Datos obtenidos de la encuesta afectación de sectores empresariales 
costarricenses ante el COVID-19, 2020.
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El Cuadro 3 muestra el análisis de riesgo, sobre 
el recorte de jornada laboral según diferentes 
condiciones. Según el análisis de aproximación 
logarítmica se observa que los emprendimientos 
donde se utilizó e-commerce presentó entre 
3.12 y 12.96 menos probabilidades de recorte de 

jornada que los que no lo utilizaban. Mientras que 
para los demás factores estudiados no se mostró 
significancia estadística como factores que se 
asociaran con los recortes de jornada laboral en los 
diferentes emprendimientos.

Cuadro 3. Análisis de riesgo para recorte de jornada laboral, según diferentes condiciones presentes en los diferentes 
emprendimientos.

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta afectación de sectores empresariales 
costarricenses ante el COVID-19, 2020.
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Datos obtenidos de la encuesta afectación de sectores 
empresariales costarricenses ante el COVID-19,2020.

La mayoría de los propietarios de los 
emprendimientos fueron del sexo femenino en la 
totalidad de las provincias, siendo el rango de edad 
ente 30 y 40 años donde se ubica la mayor parte de 
los emprendedores. En general los representantes 
de los diferentes negocios poseen en su mayoría 
el grado de licenciatura (34,7%), seguido de las 
maestrías y los bachilleres universitarios. La mayor 
parte de los negocios analizados pertenecen 
al sector formal en la capital del país. (36,9%). 
La mayoría de los interesados deseaban recibir 
ayuda (98,5) a raíz del fenómeno del COVID-19. El 
resumen de los datos sobre los representantes de 
los distintos emprendimientos mencionados se 
muestra en la Cuadro 1. 

Los resultados obtenidos de cada una de los 
ítems de la encuesta ponen de manifiesto una 
serie de interpretaciones relevantes, la primera de 
ellas geográfica, los representantes de diferentes 
sectores empresariales afectados por la pandemia 
asociada al COVID-19 mayormente se ubican en la 
provincia de San José (50%) seguido por Alajuela 
(11,5%), Heredia (22,4%) y Cartago (8,6%) en este 
orden, por último, Guanacaste, Limón y Puntarenas.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) en su informe previo al COVID-19, en el 
que se utilizó el Registro de Variables Económicas 
(REVEC), del Banco Central de Costa Rica, por 
medio de la División Económica y el Área de 
Números e Índices ha permitido contar con 
los datos del universo de las empresas del país  
y con ello presentar la situación más representativa 
de la realidad de las empresas pertenecientes al 
sector PYME, antes del COVID-19 a partir del 2012 
y hasta el 2017, en él se detalla que para el 2017 
las Pymes, representaron el 97.5 % del parque 
empresarial a nivel nacional, al registrarse un 
aumento de 125.198 en el 2012 a 133.765 en el 

2017, para un incremento del 6.8% (MEIC, 2017) en 
cuanto a las provincias se ubica a San José con la 
mayor 

cantidad de empresas de menor tamaño, para un 
total de 53.208 en el 2017. Las provincias de menor 
desarrollo empresarial han sido Limón con 5.599 
empresas, seguida por Guanacaste con 9. 343. En 
términos totales según las estadísticas del Instituto 
nacional de estadística y censo Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) para el año 2017 las 
provincias en donde se genera mayor empleo son: 
San José (49.4%), Alajuela (14.3%) y Heredia (13.5%), 
las cuales concentran el 77.2% de la fuerza laboral 
del país; mientras que las provincias que menos 
empleo generaron son Cartago (6.0%), Puntarenas 
(5.7%), Limón (4.5%) y Guanacaste (3.7%) (INEC, 
2020). Pero no solo son importantes los datos 
nacionales pues el aumento del emprendimiento 
tiene una razón más, a nivel mundial después de los 
80 las grandes compañías iniciaron su expansión, 
pero aun así no fueron capaces de proporcionar 
trabajo a todas las personas que lo necesitaban. 
Por su lado, los gobiernos tampoco pudieron crear 
condiciones económicas que generaran suficientes 
fuentes de empleo. Dado lo anterior, surge el 
interés por el emprendimiento, como opción de 
vida y fuente de empleo para muchas personas, 
así mismo el MEIC ratifica que la cantidad de 
microempresas en el país aumentó de 102.177 en 
el 2012 a 108.079 en el 2017, según lo indica el más 
reciente “Informe del Estado de la Situación de las 
PYME en Costa Rica”, presentado por el MEIC (MEIC, 
2017). El 63.0% de los encuestados son actualmente 
emprendedores formales y de ese porcentaje las 
mujeres son mayoría alcanzando un 51.4% mientras 
que los hombres 47.8%. Según Olmos (2007) esta 
participación está vinculada con la generación de 
empleos, la estimulación de la economía, así como 
para las personas porque se genera autoempleo, 
se promueve la autorrealización que conlleva para 
muchas de ellas poseer su propia empresa y el 
cumplimiento de sus sueños. Algunos trabajos han 
intentado lanzar alguna luz sobre dicho proceso 
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emprendedor femenino Ogliastri (2014) afirma 
que en Latinoamérica el Women’s Report, Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM, 2012), expone 
resultados del proceso emprendedor para diversos 
países. 

Asimismo, se tiene una herramienta creada por 
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, 
llamada Women’s Entrepreneurial Venture Scope 
(WEVentureScope, 2013), el cual propone un índice 
que fue desarrollado en alianza con The Economist 
Intelligence Unit y que es calificador del ecosistema 
emprendedor para las mujeres de América Latina y 
el Caribe. Estos valiosos esfuerzos constituyen una 
base general de información, incluyendo varias 
naciones entre las cuales está Costa Rica, pero 
persiste la necesidad de ampliar el conocimiento de 
este tema en el país (Brenes y Campos, 2015, p. 4). 
No obstante, en el caso concreto costarricense no 
se sabe mucho sobre las mujeres emprendedoras 
y sus empresas. En uno de los pocos trabajos 
al respecto, Brenes y Campos (2015) señalan la 
existencia de diferencias significativas en cuanto 
al tamaño de las empresas, el conocimiento, así 
como la experiencia de las mujeres respecto de 
los hombres en el sector empresarial. Además, las 
mismas autoras identifican en las mujeres mayores 
limitaciones para emprender de manera individual 
y más dependencia de los ingresos generados por 
sus negocios. Según indican, estas diferencias por 
género se traducen en una brecha de ingresos con 
desigualdad de oportunidades donde las mujeres 
ven limitado tanto el acceso, como su participación 
en el ámbito empresarial costarricense. Ligando 
lo anterior de acuerdo con la situación actual del 
mercado debemos fijarnos en el GEM 2015 en el 
caso de Costa Rica dicho estudio utiliza indicadores 
estandarizados a nivel mundial para hacer una 
revisión de la situación del emprendimiento a 
nivel local y concluye que en Costa Rica la edad 
promedio de emprendedores primerizos es de 36 
años, la edad promedio de dueños de empresas 
“estables” es de 45 años; peor aún, de los 300 mil 

nuevos emprendimientos cada año, el 42% de 
ellos no cumplirá ni 4 meses de existencia y para 
antes del año el 78% estará puertas cerradas. Sin 
embargo, La permanencia en el mercado de los 
participantes superior a los 10 años lo representa 
(39,8%). De hecho, Peña (2017) detalla que la tasa 
de sobrevivencia de las pymes en este mercado es 
de apenas el 2% que llegan a cumplir 10 años, lo que 
no nos indica en qué condición llegan a tal edad 
en el caso del presente estudio la estadística arrojó 
que el porcentaje más alto de los emprendedores 
38.4% está en edades entre los 30 y 40 años con 
estudios universitarios y grados de Licenciatura 
y maestría. De acuerdo al GEM el más prestigioso  
y extenso estudio sobre el estado del 
emprendimiento a nivel mundial, menos del 
40% de las personas en el país están dispuestas 
a emprender, convirtiéndonos en el país menos 
emprendedor de Centroamérica, sin embargo, la 
panorámica hoy es distinta, debido al COVID-19, 
los datos de desempleo de la encuesta Continua de 
Empleo (ECE) presenta los principales indicadores 
del mercado laboral en Costa Rica con una tasa de 
desempleo nacional de 20,1 %, en comparación 
con el mismo trimestre del año anterior, aumentó 
estadísticamente en 8,8 puntos porcentuales 
(p.p.).Las mujeres presentan una mayor tasa de 
desempleo que los hombres (26,0 % y 16,3 % 
respectivamente) lo anterior ha significado un 
incremento en la innovación o reinvención de 
modelos de negocio y nuevos emprendimientos 
así lo demuestran las estadísticas de Agencia 
Universitaria de Gestión del Emprendimiento de 
la Universidad de Costa Rica (AUGE-UCR), quienes 
cuantifican en los últimos meses un total 441 
participantes, entre quienes hay investigadores, 
docentes, emprendedores, desarrolladores y 
diseñadores, plantearon los retos más urgentes 
generados por el COVID-19 (Mayorga López, 2020).

Según datos del 2012 las PYME en ese mismo año estas 
empresas aportaron el 34.5% del empleo (320.767 
empleados), este porcentaje disminuyó en el 2013  
y 2014 a 34.1%, en el 2015 contribuyeron al empleo 
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con un 33.9%, en el 2016 pasó a 33.41% y en el 
2017 a 33.3%, para un total de 344.390 empleados, 
lo cual corresponde a un incremento 4.7% con 
relación al año base de 2012 (MEIC, 2017) a raíz del 
COVID-19  y los datos arrojados en esta encuesta los 
emprendimientos participantes mayoritariamente 
se vinculan a los sectores comercio y alimentos 
(16,5%) lo anterior interpretado también como 
sector servicios, seguido por las comunicaciones 
(9,4%) estos resultados encajan con los últimos 
informes del MEIC en los que detalla que el 
comportamiento de la cantidad de trabajadores 
de las empresas y el sector económico se puede 
visualizar de forma porcentual considerando el 
total de trabajadores del 2017, el sector servicios 
generó un 56,0%, el sector comercio 19,5% e 
industria 14,5%. Los productores agropecuarios 
aportaron un 9.8%; lo anterior indica que la mayor 
cantidad de empleos a través de los seis años se 
concentraron en el sector servicios y la menor 
cantidad en el sector agropecuario (MEIC, 2017). 
La razón social destacada en más de la mitad de 
los participantes (55%) es la sociedad anónima, lo 
que los convierte en emprendimientos formales 
y gran parte de los participantes (26%) no se 
identifican con ninguna razón social por lo tanto 
son emprendimientos informales, datos de la 
observatorio de comercio ilícito de la Cámara 
de comercio de Costa Rica confirman que para 
el periodo (I 2018 – III 2019) el empleo informal 
del sector comercio incrementó en un 24% y el 
empleo formal del sector disminuyó en un 22% Lo 
que demuestra un traslado de comerciantes del 
sector formal al informal (Nosotros – OBCI: Cámara 
de Comercio Costa Rica, 2017), este tema es vital 
en lo que se refiere a las políticas de reactivación 
económica, así lo enfatiza la Cámara de Comercio 
de Costa Rica: 

“Una de las recomendaciones que se han planteado 
para lograr atraer nuevamente a las empresas al sector 
formal es aplicar una amnistía para aquellos comercios 
que tienen cuotas atrasadas y que manifiesten voluntad 
de ponerse al día con la seguridad social y el pago de 

impuestos, de esta forma se podrían formalizar, así como 
a sus empleados” (Mesén, 2019).

La mayoría de las empresas encuestadas (71%) 
conforman sus equipos con 1 y 5 trabajadores 
convirtiéndose en microempresas, seguido por 
equipos conformados por un tope máximo de 30 
trabajadores (13,7%) correspondiente a empresas 
pequeñas. El análisis porcentual de año por tamaño 
realizado por el informe del estado de las PYME por 
el MEIC reveló una tendencia estable en los rangos 
de tamaños de empresas, manteniéndose las micro 
empresas en un 81.0% del total de empresas en 
el país, las pequeñas en un 12.5 % las medianas 
de un 4.0% y las empresas grandes en alrededor 
de un 2.5% (Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, 2017) otro dato relevante del estudio 
es que el grueso de los participantes (63,7) no 
contempla las representaciones gremiales como 
característica de sus negocios, (47,1%) incorpora 
estudiantes en las prácticas empresariales y (68,8%) 
incorpora los canales de redes sociales como 
estrategias empresariales en un alto porcentaje, 
no sucede lo mismo con el e-comerce utilizado 
solamente por el (17,3%) de los emprendimientos. 
Dentro de las consecuencias enfrentadas a causa 
del COVID-19  por los participantes el (55,7%) ha 
implementado el recorte de jornada laboral como 
práctica sin embargo el (67,3%) no ha acogido los 
despidos y el (65,21%) no han requerido acudir al 
apoyo bancario, por el contrario, un porcentaje alto 
el (67%) confirma el acatamiento de la disminución 
en el precio de sus productos o servicios y 
adicionalmente más de la mitad de la población de 
estudio (69%) confirma la utilización del teletrabajo 
como medida de acatamiento ante la crisis.

Conclusión
Este estudio, identifica con claridad que son 
mujeres en edades entre los 30 y 40 años con 
estudios formales universitarios quienes encabezan 
el índice de participación lo cual pone en evidencia 
la apropiación de la mujer como emprendedora lo 
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que da respuesta a la existencia de una mayor tasa 
de desempleo en la población femenina que los 
hombres en Costa Rica, lo anterior ha significado 
un incremento en la innovación o reinvención de 
modelos de negocio y nuevos emprendimientos 
sin lugar a duda.
De esta manera, este estudio contribuye 
fundamental-mente a las investigaciones acerca 
del índice de formalización de los emprendimientos 
participantes en el estudio y su vínculo al parque 
empresarial costarricense evidenciando la 
necesidad de ejecutar política de reactivación 
económica que promuevan la facilitación  
y acatamiento de medidas económicas como la 
disminución de la base mínima contributiva de 
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 
reducción de comisiones que cobran las entidades 
bancarias a los comercios por pagos con tarjetas 
y mejorar la comunicación con los ciudadanos y 
sectores productivos para generar confianza, así 
como unificar el sistema digital de compras públicas, 
flexibilidad laboral, administrar y aprovechar los 
tratados de libre comercio, agilizar la construcción 
de infraestructura pública y reducir el costo de la 
electricidad, entre otras tareas.

El estudio también contribuye fundamentalmente 
a las investigaciones sobre la vinculación existente 
entre la reducción de jornada, la reducción salarial 
y la utilización de redes sociales además de 
herramientas de e-comerce. Así mismo, aunque 
estas herramientas están tomando relevancia 
claramente el sector del emprendimiento 
mayormente afectado carece de este tipo de 
estrategia, haciendo necesaria la promoción 
de política pública que promueva el desarrollo 
de mecanismos de acceso a capacitación y 
financiamiento de las mismas de forma inmediata.

Por lo tanto, se sugiere como una futura línea de 
investigación que en otros estudios  se puedan 
verificar los resultados encontrados con respecto a 
la ausencia de representación gremial o pertenecia 
de los emprendimientos a figuras de gestión como 

cámaras empresariales o asociaciones que velan 
por la defensa de sus interés que buscan contribuir 
con el desarrollo del país en general y del comercio 
en particular, por medio de la representación, la 
defensa de los intereses del comercio, la promoción 
de los valores y programas que beneficien a los 
asociados.
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Los autores no reportan conflicto de intereses 
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Abstract 
La presente investigación pretende alcanzar 
tres objetivos: a) comprobar si los procesos de 
comunicación interna fueron valorados por la alta 
dirección durante la crisis sanitaria; b) observar si el 
ejecutivo de comunicación, durante la pandemia, 
logró conducirse como analista de escenarios; 
y, c) identificar estrategias e instrumentos 
desarrollados durante la pandemia para mantener 
los relacionamientos con los trabajadores en 
home office. Fueron realizadas entrevistas con 
24 comunicadores para identificar las prácticas 
implementadas durante la pandemia junto al 
público interno. Los principales resultados revelan 
que la planificación del proceso de comunicación 
interna, en formato remoto, fue adoptada 
pocas semanas tras la instalación del estado de 
emergencia, y que las acciones siguen siendo 
adaptadas a lo largo de la pandemia, destacándose 
la presencia constante del ejecutivo principal (CEO) 

como ‘vocero’ confiable junto a los trabajadores. 
Además, fueron introducidas varias estrategias 
para afianzar los vínculos de los empleados con 
sus organizaciones, como la creación de espacios 
de relajación, videos de entretenimiento, clases de 
yoga, entre otras acciones.  
Palabras clave: Comunicación remota; 
Comunicación interna; Relacionamiento; Crisis 
sanitaria; Analista de escenarios.

Introducción
En marzo de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud – OMS, declaró oficialmente la crisis 
sanitaria mundial tras la constatación del brote 
de Covid-19, una enfermedad provocada por el 
nuevo coronavirus. Entre marzo de 2020 y mayo 
de 2021, hemos observado las consecuencias 
de la pandemia, que siguen causando impactos 
sin precedentes en la historia de la humanidad 
(Harari, 2020). Inmediatamente, se implementó la 
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cuarentena y la distancia social como formas de 
contener el contagio por el virus. La restricción 
del aislamiento social impuesta por la mayoría de 
los gobiernos hizo del home office la única opción 
viable para la continuidad de ciertas actividades en 
aquel momento. 

Las organizaciones adoptaron rápidamente 
‘arreglos de trabajo alternativos’ (Spreitzer, Cameron 
& Garrett, 2017), lo que significó adherir al “home 
office” para cumplir los protocolos de seguridad y 
protección de la salud colectiva, especialmente 
para trabajadores en funciones administrativas 
presenciales. Además, se adoptó un cronograma 
con horarios flexibles para ofrecer a los equipos que 
trabajan en unidades operativas, como fábricas, 
una mayor seguridad.

La pandemia también ha representado un gran 
desafío para los líderes organizacionales, quienes 
pasaron a ser la fuente de información fiable para 
asegurar la salud física y mental de sus trabajadores. 
Cabe señalar que, antes de la pandemia, los 
procesos de comunicación interna de muchas 
empresas ya estaban experimentando cambios 
disruptivos, con el fin de respaldar la adopción 
de nuevos formatos de trabajo, incluido el home 
office. En el contexto de la crisis pandémica, sin 
embargo, los equipos de comunicación tuvieron 
que desarrollar rápidamente nuevas estrategias de 
transmisión de informaciones acerca de las rutinas 
del trabajo a distancia, desde el cuidado con la salud 
y la distancia social y el, así como el monitoreo de 
la continuidad de los procesos laborales en curso.

La propuesta de investigación propone tres 
objetivos: a) comprobar si los procesos de 
comunicación interna fueron valorados por la alta 
dirección durante la crisis sanitaria; b) observar si el 
ejecutivo de comunicación, durante la pandemia, 
logró conducirse como ‘analista de escenarios’; 
y, c) identificar estrategias e instrumentos 
desarrollados durante la pandemia para mantener 
los relacionamientos con los trabajadores en 

home office. Para alcanzar los objetivos, se 
condujo un estudio exploratorio y cualitativo con 
cinco organizaciones de sectores considerados 
esenciales (supermercado, energía, alimentación, 
agroindustria y servicio de aguas y alcantarillado), 
mediante entrevistas a los ejecutivos de 
comunicación y sus equipos.

Este documento está estructurado en cuatro 
apartados, además de la introducción. En el primer 
apartado, se presentan reflexiones acerca de la 
pandemia del Covid-19 y el cambio disruptivo 
del modelo presencial hacia el teletrabajo o 
home office. El segundo, trata de los desafíos 
enfrentados por los comunicadores para planificar 
la comunicación interna ante la nueva realidad, 
que requiere la comprensión de las organizaciones 
fuera de su contexto físico (Mumby, 2009). Los 
procedimientos metodológicos, acompañados 
del análisis y discusión de los hallazgos a la luz 
del marco teórico presentado conforman el tercer 
apartado. Por último, las consideraciones finales 
ponen en relieve los principales puntos de atención 
y las contribuciones al campo de la comunicación 
organizacional acerca del tema abordado. 

Referencial teórico
Una crisis disruptiva: de repente, todos trabajando 
en la casa

El concepto de crisis está vinculado a una ruptura, 
que puede ser más o menos violenta, y que genera 
inseguridad, incertidumbre y miedo (Carvalho, 
2011). El autor señala que la génesis de toda crisis 
es un cambio ante un problema urgente, que debe 
ser resuelto de inmediato. La crisis desencadenada 
por la pandemia del Covid-19 puede clasificarse, 
según Lerbinger (1997), en la categoría de las crisis 
no violentas provocadas por causas naturales.

Una de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para combatir la 
propagación del nuevo coronavirus y, con ello, 
contener el avance de la enfermedad provocada 
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por el virus Covid-19, fue el aislamiento social, que 
afectó directamente la economía, el mundo del 
trabajo y la salud física y mental de los individuos. La 
modalidad de trabajo en home office se encuentra 
entre los nuevos formatos, según el concepto 
de arreglos laborales alternativos, conforme 
preconizan Spreitzer, et al (2017). Estos nuevos 
formatos se caracterizan por la flexibilidad horaria 
y la reubicación del trabajo, ya que las innovaciones 
tecnológicas permiten que el trabajo sea realizado 
en cualquier momento y lugar. Según los autores: 

La tecnología de la utilización de la nube hace 
posible que las personas trabajen en cualquier lugar, 
hagan el login en el servidor de la organización, 
accedan a documentos compartidos o respondan 
correos electrónicos. Y con el software colaborativo, 
los trabajadores pueden colaborar fácilmente desde 
la distancia; de hecho, la colaboración virtual se ha 
convertido común, incluso para trabajadores fijos. 
(Spreitzer et al., 2017, p. 476-477).

A pesar de las facilidades tecnológicas, las 
personas jamás han tenido que dar muestras de 
tanta resiliencia y de nuevas habilidades de forma 
tan acelerada para atender, simultáneamente, 
demandas adicionales de tiempo para educar y 
cuidar a sus hijos y adultos mayores y trabajar en el 
formato remoto (Backes, , Arias,  Storopoli & Ramos,  
2020).

Larson, Vroman y Makarius (2020) presentan cuatro 
retos para quienes, por primera vez, afrontaron 
el trabajo remoto: 1. dificultad para acceder a la 
información necesaria; 2. sensación de soledad 
debido al alejamiento del entorno de la oficina; 
3. distracciones en el hogar provocadas por 
eventos y necesidades paralelas, y espacios físicos 
inadecuados; 4. falta de supervisión presencial. Para 
superar tales retos, los autores recomiendan que 
los gerentes brinden aliento y apoyo emocional, 
reconociendo la posibilidad del estrés de miembros 
de sus equipos, escuchando las ansiedades e 
inquietudes de los empleados, y demostrando 

empatía a los colaboradores en dificultades.

Observamos que, ante tales demandas, la 
comunicación interna asumió un papel protagónico 
a la hora de presentar estrategias para acomodar 
la conducta del trabajador a los procesos de 
trabajo a distancia, con el objetivo de garantizar 
la continuidad de las actividades cotidianas y, 
paralelamente, mantener a los equipos integrados 
adecuadamente informados y física y mentalmente 
saludables. 

Desafíos de la contemporaneidad para la 
comunicación interna

Históricamente, cuando se trata de la supervivencia 
económica de las empresas, la comunicación interna 
no suele gozar del mismo valor estratégico que 
otros tipos de comunicación como, por ejemplo, la 
relación con los medios (Xifra, 2017). Sin embargo, 
la pandemia de Covid-19 elevó los procesos de 
comunicación interna en las empresas al nivel 
de prioridad estratégica, ya  que los trabajadores 
pasaron a ser el público estratégico destinatario de 
informaciones frecuentes y actualizadas.
Harari (2020, p. 29-30) comenta que la pandemia del 
Covid-19 ha acelerado las medidas de emergencia 
a corto plazo, y afirma que “esta es la naturaleza de 
las emergencias: aceleran procesos históricos. En 
tiempos normales, las decisiones requerirían años 
de deliberación y, ahora, se aprueban en cuestión 
de horas”. 

Los procesos de comunicación interna sufrieron 
marcados cambios de periodicidad, contenido, 
forma y canales. Además, hubo la necesidad de 
reconfigurar la comunicación para plataformas 
totalmente on line para mantener la conexión con 
los empleados, y los comunicadores pasaron a estar 
atentos a temas relacionados con el miedo, la soledad, 
la ansiedad, el sufrimiento, las pérdidas, el duelo  
y el estrés de sus trabajadores. Según Morin (2020, p. 
27), “el aislamiento nos ha cogido repentinamente 
atrapados en nuestra propia casa y, a veces, en la 
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intimidad de nosotros mismos”. 

De este modo, la comunicación interna se 
configura como un proceso estratégico que 
tiene como objetivo analizar los entornos 
interno y externo para establecer acciones  
y negociaciones con el fin de afianzar el 
comprometimiento de los trabajadores (Mishra, 
Boyton & Mishra, 2014; Verčič, Verčič & Sriramesh, 
2012). 

Esto significa que, en un contexto organizacional 
vulnerable (Ferrari, 2011), las organizaciones 
necesitan que el proceso de comunicación sea ágil 
y efectivo, por medio del diálogo para lograr el 
comprometimiento de los trabajadores (Marques 
& Mafra, 2018). En el presente momento, es 
importante adoptar una perspectiva relacional del 
proceso comunicacional, en la cual el comunicador 
actúa como un ‘analista de escenarios’ (Ferrari, 
2011), buscando mantener la escucha de las 
expectativas y opiniones de los trabajadores para 
luego proponer estrategias dialógicas.

En ese contexto de la pandemia del Covid-19, los 
cambios disruptivos llevados a cabo por las áreas 
de comunicación interna fueron objeto de la 
investigación cualitativa presentada a continuación. 
La próxima sección presenta los procedimientos 
metodológicos del estudio realizado con cinco 
organizaciones que operan en Brasil, y que 
adoptaron la modalidad del trabajo en home office 
para sus trabajadores del área administrativa. 
PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS, ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Realizamos un estudio exploratorio y cualitativo 
(Creswell, 2010) utilizando la técnica de entrevista, 
por medio de un guión de preguntas. Las entrevistas 
fueron realizadas en dos etapas: 1) con los cinco 
ejecutivos de comunicación de organizaciones 
ubicadas en Brasil, individualmente y 2) en reuniones 
virtuales con los equipos de comunicación de las 
cinco empresas. En total, fueron entrevistados 

cinco ejecutivos y 19 comunicadores de los 
departamentos de Comunicación. Las entrevistas 
y reuniones fueron realizadas de forma remota, 
entre septiembre y diciembre de 2020, con un total 
de nueve horas y treinta minutos de grabación. 
A continuación, el material fue transcrito y luego, 
según las categorías previamente establecidas, se 
hizo el análisis del contenido (Bardin, 2016).
La Tabla 1 presenta el perfil de las empresas de la 
muestra. Las cinco empresas encuestadas operan 
en sectores considerados esenciales durante el 
período pandémico (alimentación, agroindustria, 
servicio público, energía y supermercados). 
Cuatro son empresas multinacionales de capital 
privado, y una nacional, de capital mixto. 

 
Tabla 1 - Perfil de las empresas

Fuente: Elaborado por las autoras 

Fueron establecidas cinco categorías para el análisis 
de contenido (Bardin, 2016), a saber: a) cambios 
en los procesos comunicacionales/formato home 
office; b) puntos positivos y aprendizajes; c) 
comportamiento de los ejecutivos; d) valoración 
de da comunicación; e) regreso a las actividades 
presenciales pospandemia. La Tabla 2 presenta los 
principales resultados encontrados.
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Tabla 2 – Categorías de análisis de contenido y principales resultados
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Fuente: elaborado por las autoras
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A partir del análisis, se cumplieron los objetivos 
propuestos en la sección introductoria. 
Observamos que, en la pandemia, los ejecutivos 
están actuando como ‘analistas de escenarios' 
(Ferrari, 2011); mencionaran participar, junto con 
la alta dirección, de las estrategias corporativas, 
como subrayado en la categoría   "Cambios en los 
procesos comunicacionales” de la Tabla 2.

Observamos, asimismo, que hubo unanimidad 
en las respuestas sobre el incremento de la 
comunicación digital con la adopción de nuevos 
canales, como podcasts, redes sociales internas y 
plataformas interactivas en línea para la realización 
de reuniones de trabajo. 

Entre las estrategias e instrumentos adoptados por 
los comunicadores para atender la demanda de 
comunicación íntegramente online, destacamos la 
agilidad, sencillez, frecuencia, alcance y búsqueda 
de mayor participación e interacción de los públicos 
internos, tanto en las áreas administrativas, como 
en las operativas. Según una ejecutiva entrevistada, 
la pandemia fue una oportunidad para que el área 
de comunicación pudiese implementar acciones 
más humanizadas en un momento en que los 
trabajadores estaban fragilizados, tanto por el 
miedo de ser infectados como por el trabajo en 
home office, que ha supuesto esfuerzos adicionales 
para la mayoría de las personas.

Otros resultados revelaron que la crisis sanitaria nos 
ha ofrecido lecciones como el ahorro del tiempo, 
pues se redujeron los traslados a las oficinas de 
las empresas y se redujeron los costes de viajes 
nacionales e internacionales para reuniones 
presenciales de trabajo. Según Marques y Mafra 
(2018), ese nuevo formato de trabajo provocó 
un cambio en la dimensión relacional de la 
comunicación que, a su vez, impactó la manutención 
del comprometimiento organizacional de los 
trabajadores con la organización (Bastos, Rodrigues, 
Moscon, Silva & Pinho, 2013). En ese sentido, un 
ejecutivo entrevistado afirmó que: “la pandemia 

nos enseñó que el trabajo a distancia puede ser muy 
eficaz, hasta cierto punto: los empleados suelen ser 
más productivos cuando ya no dedican tiempo a 
los desplazamientos diarios; las reuniones pueden 
ser más frecuentes, pero tienden a ser más breves; 
el trabajo virtual también permite a las personas 
colaborar a través de fronteras geográficas, físicas y 
organizativas de formas novedosas”.

Con relación a la categoría “Regreso al trabajo 
pospandemia” observamos que ese retorno será 
gradual, pues los espacios de trabajo con formatos 
alternativos de trabajo fueron puestos en prueba y 
permanecerán, según respuestas de los ejecutivos. 
También se adoptará el trabajo en formato híbrido 
(online y presencial), ya que los entrevistados 
mencionaron que el nivel de producción se 
mantuvo inalterado y, en ciertas situaciones, se 
incrementó. 

Al mismo tiempo que las empresas se preocupan 
por la persistencia del virus, el regreso de las 
actividades presenciales es necesario para 
promover las interacciones entre las personas, tras 
la falta del contacto físico durante casi dos años. 
Uno de los entrevistados mencionó que: “en los 
sondeos que realizamos en la empresa, se observó que 
la gente se siente más productiva cuando trabaja en 
el formato remoto, pero ellos mismos dicen que echan 
de menos el contacto físico con los compañeros. 
Por eso, pensamos que es necesario cambiar las 
estructuras físicas para ofrecer ambientes preparados 
para que los trabajadores vuelvan con seguridad y 
para que ocurra la interacción”. 

CONSIDERACIONESS FINALES
Los tres objetivos propuestos fueron alcanzados 
con nuestra investigación. En primer lugar, la 
investigación contó con la participación de 
empresas que mantuvieron la comunicación 
interna activa durante la pandemia y que emplearan 
estrategias de relacionamiento para lograr un clima 
organizacional positivo. En ese nuevo contexto, los 
procesos de comunicación interna pasaron a ser 
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Como revelan los principales resultados 
presentados, las empresas no han tenido un 
tiempo ideal para planificar su comunicación 
interna remota y, por ende, las acciones fueron 
siendo adaptadas en la medida en que la crisis 
sanitaria seguía su trayectoria. Destacamos la 
importancia de la presencia constante de los 
presidentes/CEOs en las comunicaciones internas 
con el objetivo de transmitir confianza junto a los 
trabajadores. También se señaló que la mayoría de 
las estrategias de comunicación implementadas 
en formato online buscaron practicar el diálogo, 
por medio de la escucha de los trabajadores  
y para evitar el aislamiento y la sensación de 
distancia de sus colegas de trabajo. 

Observamos que, si por un lado la pandemia ha 
sido un fenómeno implacable para las sociedades, 
organizaciones e individuos, por otro lado, 
permitió al comunicador interno ocupar un lugar 
de destaque como ‘analista de escenarios’, gracias a 
su capacidad de contemplar posibilidades futuras y 
sugerir estrategias capaces de mitigar los problemas 
de relacionamiento entre los trabajadores y sus 
superiores. 
Por último, el tercer objetivo se logró a través del 
conocimiento de acciones que fueron puestas 
en marcha durante la pandemia, con el fin 
de incrementar las relaciones entre todos los 
empleados de las organizaciones. La Tabla 2 subraya 
una serie de estrategias que fueron implementadas 
para mitigar el miedo, la angustia y el duelo de 
muchos de los trabajadores.

Vale destacar que nuestra investigación se llevó a 
cabo en el segundo semestre de 2020, cuando los 
profesionales de la comunicación interna ya podían 
analizar sus prácticas y divisar un escenario futuro 
a partir de las lecciones aprendidas en la gestión 
de crisis. En los primeros meses de 2021, hubo un 
aumento significativo de personas infectadas por el 
coronavirus (el 9 de abril de 2021, la cifra de muertos 
por Covid 19 en Brasil alcanzó 3.693 víctimas en 
24 horas); el consecuente repunte en el número 

de defunciones ha postergado el regreso de los 
trabajadores a las oficinas en formato presencial.

Los resultados de nuestra investigación nos 
permiten concluir que las organizaciones deben 
seguir con el trabajo remoto, aun cuando 
regresen a la nueva normalidad. Por ejemplo, 
muchas empresas han empezado a explorar las 
herramientas de colaboración asincrónica más 
avanzadas, y no han hecho más que comenzar a 
sopesar las innumerables formas de aprovechar los 
datos generados por colaboraciones digitales para 
mejorar el rendimiento colectivo.

Además, la naturaleza del trabajo virtual cambiará 
cuando las empresas puedan combinarlo con el 
trabajo presencial. En lugar de tener que realizar 
todas las actividades en formato remoto, podrán 
explorar de manera más detallada los procesos y 
prácticas que se podrían mejorar para optimizar 
los beneficios empresariales. La pandemia reveló 
importantes deficiencias en la utilización de las 
herramientas digitales. Varios entrevistados, 
quienes ya trabajaban remotamente, indicaron 
sentirse más incluidos, ya que el resto de equipos 
también laboraban a distancia. Es probable que 
aquellos que trabajan con el desarrollo de reuniones 
híbridas encontrarán nuevas formas para promover 
la inclusión de los participantes remotos. 

Los resultados señalados en este artículo revelan 
una visión más humanizada de las organizaciones 
en sus actividades de relacionamientos con el 
público interno, impuesta como consecuencia del 
retraimiento social. La comunicación interna ha 
sido reconocida por la alta dirección como esencial 
para el mantenimiento del vínculo afectivo de 
los empleados con sus organizaciones, pues 
promueve un clima de confianza, principalmente 
con la presencia de los presidentes/CEOs, que, 
como líderes, refuerzan ese valor esencial para las 
organizaciones. 

Programa: Procesos de comunicación y organización



150Memoria Jornadas de Comunicación 2021

REFERENCIAS

Backes, D. A. P.; Arias, M. I.; Storopoli, J. E.; & Ramos,  
 H. R. (2020, Oct./Dec.). Os efeitos da  
 pandemia de Covid-19 sobre as   
 organizações: um olhar para o 
 futuro. Revista Ibero-Americana de 
 Estratégia, São Paulo 19 (4), P. 1 – 10, out/
 dez, 2020. https://www.researchgate.
 net/deref/https%3A%2F%2Fdoi.
 org%2F10.5585%2Friae.v19i4.18987

Bardin, L. Análise de Conteúdo (2016). 3ª. 
 reimpressão, São Paulo; Edições 70. ISBN 
 978-85-62938-04-7

Bastos, A. V. B., Rodrigues, A. C. A., Moscon, 
 D. C. B., Silva, E. E. C. e Pinho, A. P. M. (2013). 
 Comprometimento no trabalho: 
 fundamentos para a gestão de 
 pessoas. In: O trabalho e as organizações: 
 atuações a partir da psicologia (pp 279-
 310.). [S.l: s.n.].

Carvalho, C. S. (2011). Relações públicas e crises na 
 economia da reputação. In: FARIAS, L. A. 
 de. (org.) Relações Públicas estratégicas: 
 técnicas, conceitos e instrumentos. São 
 Paulo: Summus Editorial.ISBN: 
 978-85-323-0712-5.

Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos 
 qualitativo, quantitativo e misto; tradução 
 Magda Lopes. Porto Alegre: Artmed. .ISBN: 
 978-85-363-2300-8.

Ferrari, M. A. (2011). Os cenários turbulentos como 
 oportunidade de mudança e de  
realinhamento de estratégias. In: Grunig, J. 
 E., Ferrari, M. A., França, F. Relações públicas: 
 teoria, contexto e relacionamentos. 2ª. 
 edición (pp. 137-166). São 
 Caetano do Sul: Difusão. ISBN:978-85-7808-
 101-0

Harari, Y. N. (2020). Notas sobre a pandemia: e breves 
 lições para o mundo pós-coronavírus. São 
 Paulo: Companhia das Letras. ISBN 978-85-
 35933703

Larson, B. Z., Vroman, S. R., & Makarius, E. E. (2020). 
 A guide to managing your (newly) remote 
 workers. Harvard Business Review, 18, pp. 
 1-7. https://sangroup.com/
 wp-content/uploads/2020/03/  
 aguidetomanagingyournewly
 remoteworkers.pdf

Lerbinger, O. (1997). The crisis manager. New Jersey: 
 Lawrence Erlbaum Associates.

Marques, A. & Mafra, R. (2018). A comunicação 
 interna em contextos organizacionais e a 
 criação de cenas de dissenso. Revista 
 Comunicação Pública, 13(25), 
 pp. 1-31. https://doi.org/10.4000/cp.2940
 
Mishra, K.; Boynton, L & Mishra, A. (2014). Driving 
 employee engagement: the expanded role 
 of internal communication. Journal of 
 Business Communication. 51 (2). pp. 183 – 
 202. DOI: 10.1177/2329488414525399

Mumby, D. (2009). A comunicação organizacional 
 em uma perspectiva crítica. Organicom, 6 
 (10-11), pp. 191-207. DOI: 10.11606/
 issn.2238-2593.organicom.2009.139023

Spreitzer, G. M.; Cameron, L.; Garrett, & Garrett, 
 L. (2017). Alternative Work Arrangements: 
 Two Images of the New World of Work. 
 Annual Review of Organizational Psychology 
 and Organizational Behavior, 4, pp. 473-99. 
 https://www.annualreviews.org/doi/
 pdf/10.1146/annurev-
 orgpsych-032516-113332

Programa: Procesos de comunicación y organización



151Memoria Jornadas de Comunicación 2021

Verčič, A. T., Verčič, D. & Sriramesh, K. (2012). Internal 
 communication: definition, parameters 
 and the future. Public Relations Review. 38 
 (2), pp. 223 – 230, 2012. https://doi.
 org/10.1016/j.pubrev.2011.12.019

Xifra, J. (2020). Comunicación corporativa, 
 relaciones públicas y gestión del riesgo 
 reputacional en tiempos del Covid-19. El 
 profesional de la información, v. 29, n. 2, 
 e290220. https://doi.org/10.3145/epi.2020.
 mar.20

Programa: Procesos de comunicación y organización



152Memoria Jornadas de Comunicación 2021
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las estrategias  de comunicación aplicadas en una empresa privada, en una 
secretaría del gobierno estatal  y en una Universidad Pública, ubicadas en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, con el fin de que  el público participante tenga 
conocimiento de las adaptaciones que estas entidades han  realizado para 
ser más eficientes y efectivas en la manera de informar y recibir información  
de los distintos actores con quienes tienen relaciones laborales.  

C.P. Claudia Gabriela Solís Rodríguez

M.A.N. Ana Ysabel Valle Escobedo

Dra. María Marlene Martín Méndez 
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A Comunicação com Empregados do Setor da Saú-
de em Tempos de Pandemia

SMestranda em Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP),  
no Brasil, é pesquisadora integrante do Cecorp - USP (Centro de Estudos de Comunicação Organizacional  

e Relações Públicas), grupo que reúne pesquisadores em torno de linhas temáticas da Comunicação Organizacional  
e Relações Públicas. Atualmente, dedica-se a pesquisar, sob orientação da Profª Drª Margarida Kunsch, a interface  

da comunicação com o comprometimento organizacional.

Resumo

Profissionais da saúde estão entre os mais afetados 
pela pandemia em todo o mundo, não somente pela 
maior exposição ao vírus, mas também pelo nível 
de estresse decorrente da sobrecarga e frequentes 
condições inadequadas de trabalho. Nesse cenário, 
foi realizada uma pesquisa quantitativa com 204 
trabalhadores do setor da saúde no estado de 
São Paulo, Brasil, com o objetivo de identificar 
de que forma as dimensões da comunicação 
têm se feito presentes nas organizações em 
contexto de pandemia. Constatou-se que a usual 
predominância da dimensão instrumental deu 
lugar à dimensão cultural nesse cenário, mas ainda 
prevalecem aspectos de uma comunicação mais 
técnica e menos humana.

Palavras-chave

comunicação interna; dimensões da comunicação; 
pandemia; saúde.

Introdução

Profissionais do setor da saúde estão entre os mais 
afetados pela pandemia causada pelo vírus Sars-
Cov-2, não somente pela maior exposição à doença, 
mas também pelo nível de estresse decorrente da 
sobrecarga e frequentes condições inadequadas de 
trabalho (Teixeira et al., 2020). Esse cenário motivou 
o desenvolvimento desta pesquisa, que teve o 
objetivo de verificar, junto a profissionais do setor 
da saúde no estado de São Paulo, no Brasil, como 
as dimensões instrumental, estratégica, humana e 
cultural da comunicação (Kunsch, 2016, 2014) têm 
se feito presentes nas práticas comunicacionais das 
organizações com seus empregados em contexto 
de pandemia. 

Para facilitar a compreensão e análise da 
comunicação organizacional, Kunsch (2014) a divide 
em quatro dimensões. A dimensão instrumental é 
funcional e técnica. Geralmente predominante nas 
organizações, concentra-se mais na transmissão 
de informações de forma linear e assimétrica e em 
atuar como ferramenta para viabilizar os processos 
e permitir o pleno funcionamento da organização 
(Kunsch, 2012). A dimensão estratégica também 
adota uma visão pragmática com vistas à eficácia 

Michele Medeiros Martins de Almeida
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e aos resultados. No entanto, ela é considerada 
um tipo de comunicação que agrega valor à 
organização e aos negócios, estando sempre 
alinhada aos objetivos globais da organização, à 
sua missão e visão (Kunsch, 2014). 

A dimensão humana, embora seja a mais 
importante, é a mais esquecida, tanto na literatura 
sobre comunicação organizacional quanto nas 
práticas comunicacionais dentro das organizações 
(Kunsch, 2016). Trata-se de uma dimensão na qual 
a comunicação deixa de ser descrita como mera 
transmissão de mensagens ou conhecimento e 
passa a ser considerada uma atividade prática que 
tem como resultado a formação de relacionamento 
(Taylor, 2005).

A dimensão cultural existe em sinergia com as 
demais dimensões da comunicação organizacional. 
Kunsch (2014) defende a necessidade de as 
organizações não apenas atuarem no sentido do 
alinhamento dos diferentes públicos internos com 
os valores organizacionais, mas especialmente 
“considerarem a dimensão cultural como parte 
do planejamento, das ações comunicativas e dos 
processos de gestão participativa”. 

Procedimentos Metodológicos

Foi adotada técnica quantitativa, mais 
especificamente a aplicação de um questionário 
on-line. O instrumento com quatorze itens foi 
elaborado com base no modelo teórico das 
Dimensões da Comunicação, de Kunsch (2016, 
2014), abordando todas as características 
comunicacionais que constituem as dimensões e 
são passíveis de análise junto aos públicos internos, 
conforme mostra o quadro 1.
A coleta de dados envolveu uma amostragem 
não probabilística por conveniência (Freitas, 
Oliveira, Saccol, & Mocarola, 2000). Constituída 
por 204 respondentes, a amostragem é composta 
por profissionais de empresas do setor da saúde 

localizadas no estado de São Paulo, Brasil. Desses, 
67,6%, (138) são do gênero feminino, 30% (61) do 
gênero masculino e 2,4% (5) preferiram não revelar 
essa informação. Com relação à faixa etária, 47,54% 
(97) têm de 30 a 39 anos, 22,05% (45) possuem 
de 40 a 49 anos, 14,70% (30) têm idade entre 25 e 
29 anos, 10,78% (22) possuem entre 50 e 59 anos, 
3,95% (8) têm até 24 anos e 0,98% (2) têm 60 anos 
ou mais. Os dados foram recolhidos por meio da 
plataforma online SurviO, entre 28 de agosto e 
27 de novembro de 2020. A escala adotada foi do 
tipo Likert, com seis pontos (discordo totalmente a 
concordo totalmente).

Análise dos Resultados

Apesar da dimensão instrumental, em geral, 
predominar nas organizações (Kunsch, 2014), 
a dimensão cultural destacou-se nesse cenário. 
Tal resultado certamente foi impulsionado pelo 
contexto de pandemia, uma vez que, nesse 
período, torna-se ainda mais evidente a missão 
dessas organizações, voltada a preservar e salvar 
vidas, bem como valores relacionados a ela. 
A dimensão cultural tem forte vínculo com os 
valores organizacionais, o que ajuda a explicar seu 
destaque na pesquisa. 
Em segundo lugar, têm-se a dimensão instrumental. 
No que tange às características comunicacionais 
que a constituem, mostra-se mais fortalecida 
a comunicação relacionada à disseminação 
de políticas e normas, mas menos efetiva a 
comunicação necessária para o bom desempenho 
da função dos empregados, o que sugere deficiência 
na comunicação dentro e entre áreas. 
A dimensão estratégica posicionou-se em terceiro 
lugar, demonstrando mais força em aspectos 
voltados ao alinhamento dos empregados com 
objetivos organizacionais, mas menos efetividade 
na busca e valorização da opinião desses 
empregados, apontando fraqueza do pilar de 
feedback dessa dimensão.
A dimensão humana mostrou-se a mais 
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Quadro 1 – Características das Dimensões da Comunicação e respectivas pontuações em 
escala de 1 a 6.

Fonte: a autora.
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enfraquecida, corroborando com Kunsch (2014), 
que indica haver todo um discurso institucional 
enaltecendo o valor e os ideais da comunicação 
humana, mas ainda predominar, na realidade 
das organizações, a comunicação técnica, focada 
exclusivamente na busca da eficácia. 

Os resultados apontam que aspectos 
comunicacionais mais centrados no outro, como 
busca ao feedback, protagonismo dos públicos 
internos, valorização da voz dos empregados e 
volume adequado de informações, por exemplo, 
mostram-se mais enfraquecidos que as demais 
características comunicacionais, reforçando a 
predominância de uma comunicação técnica, 
voltada aos objetivos e interesses das organizações 
e menos atenta às necessidades humanas.
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Teorizando el rol de las metáforas en la  
co-orientación de la acción colectiva: El ejemplo de 

la pandemia de Covid-19
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Profesor de Comunicación Corporativa y Gestión en la Rotterdam School of Management de la 
Universidad Erasmus. Su investigación se centra en el papel de la comunicación corporativa y de gestión 

en el contexto de la innovación, el espíritu empresarial y el cambio. Es redactor jefe de Organization 
Theory y miembro del Consejo de la Society for the Advancement of Management Studies.

Abstract:
En esta ponencia, nos sumamos a la literatura sobre 
los grandes retos de la sociedad interrogando las 
propiedades organizativas inherentes al lenguaje. 
Más específicamente, nos centramos en las 
capacidades de las metáforas para “organizar” 
(en el sentido de proporcionar coorientación  
y entendimiento compartido a nivel interpersonal y 
social) y responder a los grandes desafíos sociales, 
como la actual pandemia. Desarrollamos un 
marco analítico basado en dos dimensiones de la 
comunicación metafórica: la (1) vivacidad de una 
metáfora y (2) la capacidad de acción responsable. 
Ilustramos la utilidad de este marco evaluando 
diferentes metáforas que se han utilizado en el 

discurso público para dar sentido a la pandemia 
de Covid-19 (la metáfora/analogía de la gripe, la 
metáfora de la guerra y la metáfora combinada del 
martillo y el baile).
 
Palabras claves:
Comunicación, coorientación, Covid-19, grandes 
desafíos sociales, metáforas
 
Resumen extenso:
En el ámbito académico de los estudios 
organizacionales, observamos un creciente 
interés por abordar los grandes desafíos de la 
sociedad (GDS). La literatura sobre este tema ha 
inspirado un amplio conjunto de investigaciones 
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teóricas y empíricas sobre algunos de los 
problemas más acuciantes de nuestro tiempo, 
como el cambio climático, las pandemias o 
las desigualdades sociales (para una visión 
general, véase George, Howard-Grenville, Joshi  
y Tihanyi, 2016). La mayoría de estos estudios, 
sin embargo, tiende a centrarse, en primer lugar, 
en las organizaciones formales (i.e., empresas) 
y en su rol en el abordaje de estos desafíos (por 
ejemplo, Bowen, Bansal & Slawinski, 2018). Dado el 
alcance y la complejidad de los GDS, Ferraro y sus 
colegas (Ferraro, Etzion & Gehman, 2015; Ferraro 
& Beunza, 2018) sostienen que para enfrentar 
los GDS se requiere la interacción de una amplia 
gama de actores organizacionales (más allá de las 
empresas o las organizaciones gubernamentales). 
Sin embargo, estos esfuerzos de múltiples actores 
tienden a crear desafíos de significación colectiva, 
en particular en términos de cómo equilibrar la 
búsqueda de un terreno común [common ground] 
entre los actores con la multivocalidad de las 
perspectivas involucradas.
 
En esta ponencia, sostenemos que los esfuerzos 
organizativos para abordar los GDS se ven limitados 
si nos ceñimos únicamente a una comprensión 
formal de lo que es una organización. En cambio, 
sugerimos considerar la capacidad de acción 
y organización que reside en el propio uso del 
lenguaje. Sugerimos así avanzar hacia una noción 
más amplia de la organización como un proceso 
comunicativo de coorientación (cf. Taylor & Van 
Every, 2000). Este movimiento teórico nos permite 
explicar cómo la búsqueda de un terreno común 
[common ground] y la multivocalidad toman forma 
en y a través de los procesos de coorientación.
 
Para explorar la capacidad organizativa de la 
comunicación para enfrentar los GDS nos centramos 
en particular en el papel de las metáforas y en su 
potencial para reunir a los actores a través de varios 
niveles de comunicación (en el nivel interpersonal, 
organizativo y social). Una metáfora es una “forma 
de referirse y pensar en un término o concepto (el 

objetivo) en términos de otro (la fuente), con este 
último procedente de un dominio de conocimiento  
y uso del lenguaje que no está típicamente 
asociado con el objetivo” (Schoeneborn, Vásquez 
y Cornelissen, 2016: 916, nuestra traducción). La 
importancia de las metáforas para la creación de 
significaciones colectivas sobre los GDS ha sido 
investigada, por ejemplo, en estudios relativos a 
la comunicación sobre el cambio climático (e.g., 
Nerlich, Koteyko y Brown, 2010; Thibodeau, Frantz 
y Berretta, 2017). Reconociendo el papel clave de la 
metáfora como herramienta retórica para dar forma 
a cómo pensamos y orientamos nuestras acciones 
hacia temas complejos, estos trabajos han prestado 
atención principalmente a los diversos marcos 
metafóricos en el discurso público y cómo orientan 
el debate público e influyen en el comportamiento 
individual. Sin embargo, hasta ahora carecemos de 
una comprensión más profunda de las capacidades 
organizativas del uso de la metáfora para abordar 
los GDS.
 
En consecuencia, en este trabajo profundizamos 
el papel clave de las metáforas como dispositivos 
de encuadre, ya que pueden fomentar un 
entendimiento compartido en torno a cuestiones 
sociales, creando así un puente entre múltiples 
interpretaciones y discursos; guiando hacia la acción 
colectiva (van der Hel, Hellsten & Steen, 2017). Más 
concretamente, nuestro objetivo es responder 
a la siguiente pregunta: ¿Qué cualidades de una 
metáfora permiten coorientar la acción colectiva 
hacia el abordaje de los GDS? Para responder a 
esta pregunta, desarrollamos un marco analítico 
que permite a las y los investigadores examinar 
las propiedades de coorientación de las metáforas 
en el contexto de los GDS con respecto a dos 
dimensiones principales: (1) La vivacidad de una 
metáfora (es decir, la medida en que una metáfora 
permite obtener conocimientos novedosos y 
sorprendentes en los distintos dominios); y (2) la 
capacidad de acción responsable de una metáfora 
(es decir, el grado en que la conexión metafórica de 
los dos dominios abre formas de acción coordinada 
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específicas, tangibles y éticamente responsables).
 
Ilustramos estas consideraciones teóricas en el 
contexto de la pandemia de Covid-19, uno de los 
GDS más dramáticos (en términos de víctimas 
mortales en todo el mundo) de las últimas décadas. 
Nos centramos en cómo las diferentes formas de 
imaginación metafórica sobre la pandemia de 
Covid-19 ofrecen diversos grados de coorientación  
y, por lo tanto, diversas posibilidades de acción 
coordinada (véase también Oswick, Grant y 
Oswick, 2020). Más específicamente, analizamos 
tres metáforas que se han destacado en el debate 
público en torno a la crisis de Covid-19: la analogía/
metáfora de la gripe; la metáfora de la guerra; y la 
metáfora del martillo y el baile. Nuestra ponencia 
proporciona un medio para evaluar el potencial de 
coorientación y de creación de puente [bridging] 
de las metáforas. Al mismo tiempo, esperamos que 
pueda allanar el camino hacia un uso responsable 
de la comunicación metafórica para abordar los 
grandes retos de la sociedad.
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Resumen 

Aún cuando la gestión de recursos humanos y 
las propuestas de administración de personal 
han exaltado la conformación de grupos, el 
individualismo, egocentrismo y reinado de la 
opinión en el que vivimos, son contrarios a la 
promoción y práctica del trabajo en equipos. 
El capitalismo, a través de complejos procesos 
socioeconómicos y político-culturales ha llevado su 
racionalidad neoliberal a todos los ámbitos de la vida 
cotidiana. Entiendo que el trabajo en equipo se rige 
por valores como la cooperación y la solidaridad; 
valores que superan la simple interacción porque 
implican la creación de vínculos, o cuando menos 
la consideración y cuidado con y de los otros. 
Son necesarios ambientes organizacionales que 
generen seguridad y confianza, suficientemente 
nutritivos para que esos vínculos sean posibles. La 
planificación organizacional es un momento clave 
para una verdadera participación, considerando 
la dimensión estratégica y política que implica la 
toma de decisiones y su posterior ejecución.

Palabras clave: trabajo en equipo, dinámicas 
organizacionales, contemporaneidad.

Resumen extenso

¿Qué es trabajar en equipo? ¿Qué contexto es 
indispensable para su ejercicio? ¿Qué procesos 
organizacionales son ideales para su promoción y 
ejecución? 

Intento responder a estas preguntas argumentando 
que trabajar en equipo es más complejo que 
integrar los llamados grupos de trabajo, pues 
sobrepasa tanto la simple interacción, como el 
trabajo serial o la suma de los aportes individuales; 
respondiendo de manera más amplia y abarcadora 
a un ejercicio de solidaridad y cooperación. 
Afirmo además que la subjetividad contemporánea, 
imbuida como está de las lógicas del consumo y 
la competencia, cuenta con pocas herramientas 
para comprometerse activamente en dinámicas 
de fraternidad y sororidad. Por un lado, porque la 
socialización en los últimos años nos ha educado 
mucho más para la competitividad que para la 
reciprocidad. 

El renovado individualismo tiene sin duda un papel 
central en estos procesos, en el ámbito del trabajo 
se vuelve mucho más dramático si consideramos 

Programa: Procesos de comunicación y organización



162Memoria Jornadas de Comunicación 2021

el aumento del desempleo, subempleo y la 
informalidad1. Condiciones que han llevado a 
una serie de teóricos a pensar el trabajo como 
una tragedia universal (DALPONTE, 2018), la 
gestión administrativa contemporánea como una 
enfermedad social (GAULEJAC, 2017) y a nombrar 
la nuestra como una sociedad del cansancio (HAN, 
2017). 

Vivir al colega como una amenaza, puede ser 
leído como una estrategia del capitalismo, 
económicamente hablando, pues supone 
que por necesidad las personas estarán más 
dispuestas a sacrificarse en trabajos cada vez 
más precarios (ANTUNES, 2009; PERUZZO, 
2011) incluso bajo condiciones ilegales o 
inhumanas (DALPONTE, 2018) y también más 
necesitadas de “comprometerse” con las lógicas 
de la eficiencia y la eficacia, del desempeño  
y perfeccionismo sin fin. 

El individualismo también puede comprenderse 
en el sentido sociopolítico y cultural, relativo a 
la fragilización de las personas y de sus vínculos. 
Especialmente en la medida en que el sujeto al 
mismo tiempo que es elevado a la categoría de rey 
y señor, dueño de sí y modelador de su existencia, 
cuya opinión se coloca por encima incluso del 
conocimiento científico, poco entiende –o quiere 
entender– sobre sus dependencias de los otros, del 
colectivo, de la comunidad.

Si el otro es mi oponente ¿Cómo podría ser una 
opción cooperar con él o ella? ¿Cómo establecer 
relaciones basadas en la confianza cuando necesito 
ganar, vencer, ser el primero y el mejor? ¿Cómo 
ser empático a partir de las lógicas y las prácticas 
hegemónicas del hedonismo y la alta autoestima? 

Adicionalmente, argumento que una serie de 
factores como el clima de incertidumbre, la 
pérdida de horizontes de futuro, la crisis ambiental 
global, el resurgimiento de los conservadurismos, 
el descrédito de la política, la promoción de la 
desinformación, se combinan de maneras complejas 
para promover la angustia, la desesperanza y hasta 
la depresión. 

Por el contrario, para trabajar en equipos 
practicando la cooperación y la solidaridad, es 
necesario un contexto organizacional nutritivo, en 
el que las personas trabajadoras se sientan seguras 
y confiadas. Sostengo que la manera en la que el 
capitalismo, no sólo como sistema económico o 
político, sino también y especialmente como modo 
de vida (BROWN, 2015; COOPER, 2017) y la forma 
en que se ha instaurado en la contemporaneidad, 
son contrarias al trabajo en equipos. Dicho en las 
palabras de Roseli Caldart (1994, p. 10) “Participar 
es sobre todo ayudar a tomar decisiones” para 
ayudar es necesaria pero insuficiente una relación 
con los otros; se requiere un vínculo de confianza 
y de cuidado con los otros. Lo que Márcio Simeone 
Henriques, Ivone Oliveira y Fabia Lima (2020, p. 8), 
definen como una nueva forma de contrato social en 
la vida organizacional.

Participar activamente en la vida organizacional 
además de requerir de la creación de ese espacio 
seguro, de cuidado y consideración, tiene 
momentos claves. Los procesos de planificación son 
uno de ellos; pues como bien resumen Pierre Dardot 
y Christian Laval (2015, p. 100, traducción propia) 
“únicamente la coparticipación en la decisión 
produce una co-obligación en la ejecución”. Caldart 
amplia esta línea argumentativa al incorporar las 
tensiones del poder:
 

1 En Costa Rica en el cuatro trimestre de 2019 el desempleo llegó a un promedio de 12,42%. El subempleo alcanzó al 11% de la población ocupada. 
Para las mujeres en ese mismo período el porcentaje subió hasta 14,5%. La informalidad alcanzó al 46,50% de las personas trabajadoras (INEC, 
2019).
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Donde no hay planificación no hay cooperación. 
Donde la planificación está concentrada en pocas 
cabezas (sucede de arriba para abajo), no hay 
democracia. Democracia tutelada no es democracia. 
El ejercicio democrático presupone la transparencia 
en las relaciones de poder. (CALDART, 1994, p. 14-15). 

Así, trabajar en equipo resulta contracultural en la 
medida en que tiene un contexto adverso, tanto 
en términos de la realidad material y concreta 
del trabajo, como en relación con las dinámicas 
organizacionales y la propuesta de subjetividad 
que hemos visto erigirse con la implantación 
de la racionalidad neoliberal en la subjetividad 
contemporánea.
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Abstract (150)
La retención de voluntarios ha sido un problema 
central para las organizaciones sin fines de lucro 
(OSFL) desde hace varias décadas, y se está 
acentuando a medida que el tercer sector se vuelve 
más precario. Con el contexto pandémico esta 
tendencia se ha multiplicado, ya que obliga a cambiar 
las estructuras y las prácticas de voluntariado. Así, 
una cantidad aún más significativa de voluntarios 
se está desvinculando de los organismos en los 
cuales se implicaban, no encontrando sentido en el 
voluntariado atomizado y en línea, desconectado 
de la red social y comunitaria que caracteriza la 
acción voluntaria.
La reestructuración de la Sociedad canadiense 
del cáncer (SCC) dificulta aún más la tarea de 

fidelización: muchos voluntarios ven frustrados sus 
esfuerzos de adaptación con los cierres de oficinas, 
la digitalización de las actividades de la SCC, así 
como problemas de comunicación en el proceso 
de transición del cambio organizacional llevado 
para la SCC. En esta comunicación daremos cuenta 
del proceso de acompañamiento del equipo de 
gestión de voluntarios de la SCC en el desarrollo de 
un plan de comunicación para fortalecer el sentido 
de pertenencia de los voluntarios a la organización. 

Palabras clave
Comunicación organizacional, tercer sector, 
voluntariado, fidelización, pertenencia, apego, plan 
de comunicación.

 Consuelo Vásquez Donoso
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Resumen extenso (800)
El empleo y la gestión de los voluntarios se consideran 
un reto importante para las OSFL (Kreutzer y Jäger, 
2011). El panorama del voluntariado está cambiando 
hacia “tipos de participación más episódicos, 
menos comprometidos y autorreflexivos” (Hustinx, 
2010: 236, nuestra traducción). De hecho, el 
volumen de horas que los individuos dedican al 
voluntariado está disminuyendo en paralelo con 
el aumento de la participación en el mercado 
laboral y la intensificación del trabajo (Musick y 
Wilson, 2008). Además, debido a la gran cantidad 
de iniciativas de voluntariado, la competencia 
entre las OSFL está aumentando, al igual que 
la movilidad de los voluntarios. Los voluntarios 
pueden elegir dónde y con quién invertir su tiempo  
y energía. En este sentido, la mayoría de los 
estudios indican una creciente fragmentación del 
voluntariado, ya que los voluntarios participan 
esporádicamente en varios contextos organizativos 
(Hartenian, 2008).

En consecuencia, los investigadores han 
observado que la disposición al voluntariado está 
disminuyendo y/o es cada vez más desfavorable 
(Cnaan y Handy, 2005; Handy et al., 2010; 
Hustinx, 2001, 2005, 2010; Macduff y Millgard, 
2004; Wollebæk y Selle, 2003). Especialmente 
en el contexto norteamericano, la investigación 
muestra una tendencia creciente a individualizar el 
voluntariado para ofrecer un servicio personalizado, 
en lugar de un compromiso comunitario y 
social (Putnam, 2000). Más concretamente, estas 
transformaciones del voluntariado - y de las formas 
de compromiso en general - plantean una serie de 
retos a los responsables de la gestión y organización 
de los voluntarios en las OSFL, relativos, por 
ejemplo, al reclutamiento y fidelización de 
voluntarios que buscan experiencias puntuales 
de autorrealización y desarrollo profesional, al 
desarrollo de las competencias de los voluntarios y 
su profesionalización, entre otras.

Es importante añadir en el contexto actual las 
siguientes consideraciones relativas a la pandemia 
de Covid-19 y a la importante reestructuración que 
se está llevando a cabo en la SCC. Esto tiene múltiples 
repercusiones en los voluntarios y en su práctica. 
La digitalización de las actividades y las medidas 
de distanciamiento suponen un debilitamiento 
del vínculo social, uno de los elementos centrales 
de la práctica del voluntariado. Conjuntamente, 
las oficinas regionales, que son la base de muchos 
voluntarios, se están cerrando. Los servicios ofrecidos  
y las comunicaciones emitidas por la SCC están 
pasando a un formato digital y asíncrono. La 
base de datos no está actualizada, lo que hace 
imposible en la mayoría de los casos mantener la 
continuidad entre la organización y los voluntarios. 
Por lo tanto, hay una importante pérdida de puntos 
de referencia, lo que añade un nivel adicional de 
estrés al trabajo voluntario, ya que los voluntarios 
a veces tienen dificultades para navegar en este 
entorno cambiante, incierto y indefinido. Por tanto, 
los problemas del entorno ligados a la pandemia se 
ven agravados por la situación particular que vive 
la SCC. Al mismo tiempo, la Covid está provocando 
una reducción de las fuentes de financiación, lo 
que está provocando una precariedad aún mayor 
para las OSFL.

Ahí está la relevancia de esta investigación-
intervención, que es posible gracias a una pasantía 
de investigación financiada por MITACS y el 
gobierno de Québec, y que tendrá lugar de mayo a 
octubre de 2021. El objetivo principal esta pasantía 
es acompañar a la SCC en su proceso de reforma de 
la gestión del voluntariado, para cultivar el sentido 
de pertenencia de los voluntarios a la organización 
y así para asegurar su retención en un contexto de 
grandes cambios. Este objetivo se declina en los 
objetivos específicos siguientes:

1) Realizar un diagnóstico sobre el estado 
actual del apego de los voluntarios de a la SCC 
y su sentido de pertenencia a la organización, 
e identificar las distintas comunidades de 
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de creación de redes, formación, reuniones 
informativas, etc.), una lista de valores y 
procedimientos que son importantes para la 
organización y que deben reflejarse en todas las 
comunicaciones (plan de difusión de valores, 
herramientas, procesos; promoción de líderes 
en cada comunidad para formar un “panteón de 
voluntarios”, etc.). Todo ello se desplegará según los 
principios del ciclo del voluntariado (planificación, 
reclutamiento, orientación, formación, 
compromiso, reconocimiento, sucesión).

3) Poner a prueba el plan de comunicación 
mediante la realización y evaluación de una 
actividad piloto. Para evaluar la pertinencia del plan 
de comunicación, realizaremos una actividad piloto 
con una comunidad seleccionada de voluntarios. El 
objetivo será medir el grado de apego/sentido de 
comunidad de los voluntarios antes y después de 
la actividad. Esto nos permitirá ajustar el plan de 
comunicación si es necesario.
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Resumen
Este artículo analiza las tensiones en el proceso de 
constitución de la Plataforma de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica 
(en adelante Plataforma de las OSC). El estudio 
se desarrolla desde un acercamiento constitutivo 
de la comunicación, en el cual las tensiones 1) 
son inherentes al proceso de organización; 2) se 
construyen en las interacciones; y 3) dan forma a la 
entidad que surge de la colaboración. Se trata de un 
estudio con enfoque cualitativo basado en el análisis 
de las transcripciones de dos años de reuniones de 
la plataforma. Las tensiones identificadas se ubican 
dentro de lo que Smith y Lewis (2011) denominan 
como tensiones organizativas y de pertenencia. 
También se abordan las formas en las que las y 
los miembros hacen frente a estas tensiones. La 
principal estrategia identificada es la de evitar el 
conflicto, se favorece el consenso, en detrimento 
de discutir los asuntos de preocupación en 
profundidad.
Palabras clave: 
colaboración interorganizacional, Objetivos 
de desarrollo Sostenible (ODS), tensiones 
organizacionales, comunicación organizacional, 
organizaciones de la sociedad civil (OSC).
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Culpables, conjuros y remedios: análisis discursivo  
de las teorías de la conspiración y la desinformación  

sobre el COVID-19 en Costa Rica.

Larissa Tristán, Ivannia Sibaja (UCR)
De acuerdo con la iniciativa de fact-checking “#No Coma Cuento”, durante 
el año 2020 seis de cada diez desmentidos fueron sobre informaciones falsas 
relacionadas con el COVID-19, dato que pone en evidencia la presencia de 
este tipo de discursos en la esfera pública. A partir de esta información, esta 
ponencia desarrolla un análisis del discurso de un corpus de contenidos 
desinformativos que circularon en Costa Rica desde el modelo de la valoración. 
Este modelo permite identificar el punto de vista que la voz hablante imprime 
sobre el evento narrado. De esta forma, el análisis identifica el sentido cultural 
que se le otorgó a la pandemia más allá o en tensión con el discurso científico. 
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Algoritmos vs. Fake News: desafíos  
en el contexto costarricense.

Andrés Segura, Adriana Céspedes, Brayan Rodríguez, Felipe Castillo
 
Esta ponencia considera las oportunidades y los retos involucrados en el 
desarrollo de algoritmos para la detección de contenidos desinformativos. Se 
consideran los principales enfoques que se han implementado para ese propósito  
y se presentan las bases del sistema de apoyo para identificar noticias falsas 
desarrolladas por el grupo investigador de esta ponencia. Este sistema apoya 
la toma de decisiones en el proceso de investigación, de manera que se pueda 
disminuir la incertidumbre. El sistema también brinda “hacks” a las personas 

investigadoras para disminuir el riesgo de propagación de fake news.
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Evaluación individual vs fact-checking en el  
reconocimiento y disposición a compartir noticias  

falsas asociadas al COVID-19 vía WhatsApp

Carlos Brenes, Rolando Pérez, Ignacio Siles
Esta ponencia analiza la propensión a compartir contenidos desinformativos 
relacionados al COVID-19 vía WhatsApp, por parte de una muestra de personas 
en Costa Rica. Se realizó un estudio experimental en línea que examinó tres 
temas principales: 1) las diferencias entre la evaluación individual de la veracidad 
de contenidos desinformativos y veraces sobre el COVID-19 y la verificación 
mediante el fact-checking; 2) los efectos de las condiciones experimentales 
(evaluación individual, fact-checking y control) en la intención de compartir 
noticias vía WhatsApp; y 3) la medida en que las diferencias y efectos encontrados 
varían al considerar características socio-demográficas, el nivel de religiosidad, 
el ingreso subjetivo, la percepción sobre el nivel de conocimiento del COVID-19 

y la tendencia a compartir información sobre esta pandemia vía WhatsApp.
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El papel de las audiencias como dinamizador de la  
desinformación: dinámicas de recepción de noticias  

falsas en Costa Rica.

Carolina Carazo, Larissa Tristán
Sin lugar a dudas, son las audiencias quienes tienen el poder de darle oxígeno 
--o no-- a una noticia falsa y hacer que esta se viralice. Esta ponencia explora 
las dinámicas de recepción de información falsa procurando dar respuesta a 
preguntas como las siguientes: ¿Cómo nos informamos los costarricenses en la 
era de las redes sociales? ¿Qué entendemos por contenidos desinformativos? 
¿En qué circunstancias un contenido que les llega por redes sociales les parece 
poco creíble? ¿Qué tipos de contenidos comparte, a quiénes, por qué medios  

y por cuáles razones?
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Modos de ver la protesta social:  YouTube  
y la recepción de la movilización colectiva durante  

el COVID-19 en Costa Rica.

Ximena Alvarenga Fournier (ECP, UCR)
Ronald Saénz Leandro (ECP-IIS, UCR)

El objetivo de esta propuesta es realizar un acercamiento respecto a la recepción 
de la protesta social en los comentarios y discusiones publicadas por personas 
usuarias de la plataforma YouTube. A partir de una muestra diversa de videos 
referidos al ciclo de acciones colectivas registrado en el contexto de la pandemia 
del COVID-19 en octubre de 2020, se propone un enfoque de métodos digitales 
para realizar, por una parte y con alcance exploratorio, un recorrido por las rutas 
de navegación que el algoritmo de YouTube le presenta al usuario al ingresar 
en cada uno de los vídeos identificados, mientras que en una línea descriptiva, 
busca utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), para la 
identificación de patrones emotivos, positivos y negativos, en las personas 
usuarias en torno a estas protestas, así como temas y patrones de tópicos 
dominantes en la discusiones en línea llevadas a cabo en la plataforma.
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Hacia una teoría popular del algoritmo.

Ignacio Siles (UCR), Edgar Gómez Cruz (UNSW Sydney, Australia),  
Paola Ricaurte (TEC Monterrey, México)

Esta ponencia establece diálogos entre teorías latinoamericanas sobre “lo 
popular” y los estudios críticos sobre los algoritmos y la datificación. De este modo, 
se busca contribuir a revertir la tendencia analítica de asumir que los algoritmos 
tienen efectos universales y que las conclusiones sobre el “poder algorítmico” 
en el Norte Global aplican sin mayores distinciones en el resto del mundo. 
Nuestro argumento procede en dos pasos. Comenzamos aclarando cómo las 
y los académicos latinoamericanos han teorizado “lo popular”. A continuación, 
desarrollamos cuatro estrategias analíticas para implementar estas ideas en el 
caso particular de los algoritmos: el carácter festivo e impuro de las prácticas 
culturales, las posibilidades de la imaginación popular, las implicaciones de 
la resistencia y la noción de agencia o capacidad de acción “entremedios” (in-
between). Argumentamos que este diálogo puede contribuir a generar maneras 
distintas de imaginar los problemas propios a la datificación al dirigir la atención 
analítica hacia las remezclas impuras de las prácticas culturales, las soluciones 
imaginativas a los problemas cotidianos, las formas de resistencia “ciborg” y la 
ambigüedad de la agencia que caracterizan las operaciones de los ensamblajes 
algorítmicos en la actualidad.
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Debates de datos y algoritmos en la producción  
de apps para la participación ciudadana. 

Luisa Ochoa-Chaves (UCR) 
Esta ponencia aborda los procesos de datificación propios a la producción  
y oferta de aplicaciones móviles (apps) para la participación ciudadana. Para 
ello, primero, se describe brevemente la oferta de aplicaciones móviles para 
la interacción entre gobierno y ciudadanía de Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica y México. La oferta se construyó a partir de muestra de 133 apps 
a partir de las cuales se plantean 7 tipos de aplicaciones móviles. Segundo, 
desde la perspectiva del modo en que la cultura algorítmica se abre paso en 
la producción de las tecnologías para la participación ciudadana, se aborda la 
experiencia de producción de Yo Alcalde, aplicación móvil para el registro de 
incidentes urbanos de la Municipalidad de Curridabat donde se intentó generar 
un algoritmo para calcular el gasto público implicado en la resolución de 
incidentes de manera automática. Finalmente se plantean algunas reflexiones 
en torno a la apropiación y la apertura de los datos; la producción del software 
libre VS la oferta de software en la nube y la producción de algoritmos para la 
participación ciudadana. 
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Redes sociales y ciencia: los audiovisuales  
en el Sistema Nacional de Ciencia  

y Tecnología en Costa Rica

Margoth Mena Young (UCR)
Se presenta un estudio que tuvo como objetivo caracterizar los audiovisuales 
de ciencia en redes sociales de diez organizaciones del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Costa Rica durante el 2018 y 2019, con el fin de visibilizar 
el aporte de esta producción en la divulgación del conocimiento científico. 
La muestra incluyó noticias, reportajes, streaming, cápsulas, documentales  
y videos institucionales producidos por cada organización participante. 
El estudio encontró 2476 publicaciones con audiovisuales en los perfiles 
organizacionales de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, de los cuales 1175 
se relacionaban con ciencia y de ellos, 296 con el impulso directo a la cultura 
científica intrínseca de la población. Estos últimos fueron sistematizados según 
la red donde se publicó, su campo disciplinar, duración, vocerías, locaciones, 
género, interacciones, uso de recursos audiovisuales, emociones y recursos 
literarios, entre otros.
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El más agresivo de todos los algoritmos:   
Conocimiento y apego por la personalización  

de contenidos en TikTok.

Ariana Meléndez Moran (UCR), Ignacio Siles (UCR)
Esta ponencia examina cómo un grupo de personas usuarias de TikTok en 
Costa Rica le da sentido al funcionamiento de la personalización algorítmica de 
contenidos en la aplicación y cómo llegaron a esa comprensión o conciencia 
del funcionamiento de los algoritmos. Utilizando principalmente la teoría del 
actor-red, argumentamos que la conciencia que estas personas tienen de los 
algoritmos sustenta su apego afectivo a TikTok (que a menudo describen como 
una forma de "adicción"). La ponencia está basada en 8 grupos focales realizados 
de manera virtual en 2020 en Costa Rica. Se examina cómo las personas usuarias 
asumen cuidadosamente varios roles prácticos para mantener el afecto asociado 
a los contenidos personalizados en la aplicación. De este modo, añadimos un 
matiz a los análisis dominantes sobre la relación entre usuarios y algoritmos. 
En lugar de considerar esa relación como constante, fija y universal, abogamos 
por entenderla como "siempre en construcción". La ponencia muestra cómo 
esta relación pasa por múltiples “pasajes” mediante los cuales surgen distintas 
capacidades tanto para las personas como para los algoritmos.
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