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Síntesis 

Se presenta una investigación en la que se muestra que las redes sociales son 

medios de comunicación hipermediáticos que se han convertido, además de un 

medio de entretenimiento, en una herramienta de apoyo para estudiantes de 

educación superior ante las alteraciones emocionales que se han presentado a 

causa de la pandemia. En complemento con esta investigación, se presenta un 

análisis comparativo de 3 páginas de Facebook de instituciones de educación 

superior del sector público que brindan apoyo ante crisis emocionales, así como la 

elaboración de focal groups con estudiantes universitarios, con la finalidad de 

cimentar una propuesta comunicativa que refuerce la difusión de la salud mental en 

las redes sociales y la difusión de la Red de Apoyo Psicológico UAM – X. 

 

Abstract 

 

This is an investigation that shows that social media are hypermedia comunication 

outlets that have become a source of entertainment, a tool and support for college 

students with emotional alterations that have appeared because of the pandemic 

Covid-19. In addition to this investigation, show a comparative analysis of 3 
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Facebook pages of colleges that offers support for emotional crisis is presented. It 

shows too the resoults of the focal groups, in order to establish a communicative 

proposal that reinforce the diffusion of mental health in social media, and the 

diffusion of the Red de Apoyo Psicológico UAM X. 
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Introducción 
A) JUSTIFICACIÓN: 

La pandemia provocada por el virus Covid–19 ha generado problemas económicos, 

de salud y problemas sociales. Asimismo, ha provocado y en otros casos agravado 

ciertas alteraciones emocionales en la población mundial, tales como ansiedad, 

estrés, miedo, ataques de pánico y depresión. 

Esta crisis sanitaria ha creado un sentimiento de angustia, incertidumbre y paranoia 

en los seres humanos, dando como resultado un efecto negativo en el bienestar 

emocional individual y colectivo. 

Debido al amarillismo con el que se maneja y el exceso de información que se 

difunde en los medios de comunicación acerca de este nuevo virus, la estabilidad 

emocional, en algunos casos, se ve considerablemente afectada. No sólo por el 

miedo a contagiarse o el miedo a perder a algún ser querido, sino también, ante la 

presión de no poder salir de casa, de no tener la interacción física o presencial con 

otras personas, además de realizar sus actividades rutinarias como algunos hobbies 

o pasatiempos,  

Ante este hecho, “se han realizado estudios del impacto psicosocial que ha 

provocado la cuarentena, encontrando efectos psicológicos negativos, síntomas de 

estrés postraumático, confusión y enojo. Entre los factores estresantes se pueden 

mencionar: una mayor duración de la pandemia, temores de infección, frustración, 

aburrimiento, información inadecuada o pérdidas financieras”. (Rodríguez, 2020) 

Uno de los grupos más vulnerables ante esta situación son los estudiantes de 

educación superior, que si bien, algunos de ellos ya padecían problemas 

psicológicos, con la pandemia, éstos se intensificaron aún más. 

En el caso de este grupo, además de las incertidumbres antes mencionadas, se 

encuentra la pregunta ¿para cuándo volveremos a clases?, así como el cambio en 

las metodologías de enseñanza – aprendizaje y la virtualidad a la que se tuvo que 

recurrir.  
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Por tal motivo, muchas instituciones de educación superior tuvieron que 

implementar o fortalecer grupos de apoyo psicológico, ya sea de manera virtual, es 

decir, a través de las redes sociales, o vía telefónica. Esto con la finalidad de crear 

un acompañamiento a los estudiantes en periodos de crisis. 

Con la entrada de la pandemia y las consecuencias que ésta ha conllevado, ahora 

se le suma una intensificación del uso de las redes sociales para la relación y 

comunicación del individuo con sus diferentes círculos sociales; “para los jóvenes 

con problemas de salud mental que tienen dificultades para encontrar apoyo en su 

entorno, las redes sociales pueden actuar como una herramienta útil, brindando la 

posibilidad de compartir sus experiencias con otras personas con las que pueden 

empatizar y relacionarse. (Infocop, 2018) 

Por tal motivo, el uso de las redes sociales ha tomado gran importancia, y esto ha 

permitido una mejoría en el apoyo brindado por parte de las instituciones 

académicas hacia sus estudiantes en tiempos de pandemia. 
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B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Con la llegada de la pandemia por el Covid – 19, la sociedad ha tenido que 

cambiar su modalidad de trabajo, las instituciones educativas también han 

adoptado la implementación de las clases de manera remota. Asimismo, el 

incremento en cuanto al uso de las redes sociales como medio de comunicación 

ha cobrado gran relevancia. Sin embargo, tanto el confinamiento, como la 

cantidad de emociones generadas por la incertidumbre por el virus SARS COV 

2, han generado cambios emocionales en la misma sociedad. 

Por tal motivo, las redes sociales han fungido no sólo como un medio de 

socialización digital, sino también como medios de apoyo en crisis coyunturales, 

Con base en lo dicho anteriormente, se han generado estos planteamientos: 

- ¿Cuál es la función que tienen las redes sociales en apoyo psicológico de los 

jóvenes mexicanos durante la pandemia COVID-19?  

- ¿De qué manera interactúan las redes sociales con los estudiantes para 

brindar un acompañamiento ante crisis emocionales provocadas por la 

pandemia? 
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C) OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el funcionamiento de las redes sociales como medio hipermediático en 

apoyo a estudiantes de educación superior que padecen alteraciones emocionales 

provocadas por la pandemia 

D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Definir los conceptos teóricos relativos a la comunicación hipermedia 

(hipermedia, comunicación alternativa, redes sociales (Facebook); a la 

educación superior en tiempos de crisis coyuntural (pandemia, covid - 19); y 

las emociones de los jóvenes (bienestar emocional, miedo, estrés, ansiedad, 

depresión, ataques de pánico) 

● Elaborar un marco contextual, de lo general a lo particular, que nos permita 

identificar y conocer las situaciones sociales, políticas, económicas que viven 

los jóvenes al estudiar una carrera universitaria. 

- Identificar la situación que viven actualmente los jóvenes universitarios 

durante la pandemia por COVID-19. 

- Impacto de las redes sociales en la educación superior en México. 

● Analizar comparativamente las páginas de Facebook utilizadas como red de 

apoyo psicológico de 3 universidades: 

a) UAM-X. 

b) UNAM. 

c) UANL. 

● Comparar las páginas analizadas con el fin de encontrar similitudes y 

diferencias entre ellas. 

● Proponer una campaña de comunicación en complemento con la UAM-X en 

apoyo a estudiantes que atraviesen por situaciones de crisis emocionales.  

 

E) PRESUPUESTO: 

Las redes sociales son herramientas institucionales de apoyo para estudiantes de 

educación superior con alteraciones emocionales provocadas por la pandemia. 
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F) METODOLOGÍA: 

Para esta investigación, se inició con el capítulo 1, que corresponde al marco 

teórico, en el cual se identificaron los conceptos principales tales como: redes 

sociales e hipermedia, con la finalidad de identificar a las redes sociales como una 

característica de la sociedad líquida y la sociedad red, así como un medio 

hipermediático utilizado por los jóvenes universitarios en tiempos de pandemia. 

También, se definen los conceptos de alteraciones emocionales tales como: 

bienestar emocional, miedo, estrés, ansiedad, depresión, ataques de pánico; 

mismas que pueden ser provocadas por la presión universitaria en complemento 

con la pandemia por covid-19. 

Posteriormente, seguimos con el capítulo 2, en el cual, se identificaron y analizaron 

las situaciones sociales, políticas, económicas, que viven actualmente los jóvenes 

universitarios y cómo es que las redes sociales han sido una herramienta de apoyo 

en la educación superior. 

Por lo tanto, se seleccionaron las páginas 1) Red de Apoyo Psicológico - UAM 

Xochimilco, 2) Página de Atención Psicológica, UNAM y 3) Uni Contigo Fapsi, con 

el fin de analizar y comparar el contenido, a través de la Retórica de la Imagen de 

Roland Barthes; obtener diferencias y similitudes, así como virtudes y debilidades 

de cada una de estas páginas. Se utilizó la metodología de “Community Manager” 

con la finalidad de medir la interacción que mantienen estas redes sociales con los 

estudiantes que solicitan el apoyo psicológico. 

Asimismo, se realizaron 2 focal groups a través de la plataforma Zoom, con un total 

de 13 participantes, mismos que fueron seleccionados a través de una convocatoria 

lanzada en grupos de Facebook de la UAM – X, acompañado de un cuestionario 

que nos permitió tener los datos de contacto de los participantes (edad, género y 

división académica; y un flyer que introdujo al mismo; gracias a esto sabemos que 

la respuesta se dio en mayor medida entre las mujeres de la división de Ciencias 

Sociales y Humanidades. 
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El primer grupo se llevó a cabo través de entrevistas personales, denotando la 

experiencia compartida de los participantes, es decir, se denotaron las alteraciones 

emocionales que se han hecho presentes en los alumnos de la UAM – X en tiempos 

de pandemia.  

El segundo grupo se llevó a cabo a través de una dinámica llamada “React to”, con 

la finalidad de observar la percepción particular del sujeto y la experiencia sensible 

ante diferentes formatos de contenido.  

La convocatoria finalizó con 13 participantes que continuaban activos en la 

institución en el mes de julio de 2021: 11 mujeres, 1 hombre y 1 de género no 

binario, todos con un rango de edad de 19 a 27 años, de los cuales, 9 participantes 

fueron de la carrera de Psicología, 1 de Estomatólogía, 1 de Sociología, 1 de 

Biología y 1 de Comunicación social. 

Todo esto con el propósito de crear una propuesta comunicativa que apoye a la 

difusión de la Red de Apoyo Psicológico de la UAM-X, para incrementar los canales 

de apoyo y de interacción entre esta red y los estudiantes universitarios. 

 

F.1) MUESTRA: 

Para la selección de la muestra se escogieron tres páginas de Facebook; las tres 

pertenecientes a instituciones de educación superior públicas: 1) Red de Apoyo 

Psicológico - UAM Xochimilco https://www.facebook.com/RedPsicoUAMX , 2) 

Atención Psicológica, UNAM 

https://www.facebook.com/atencionpsicologicaderechounam y 3) Uni Contigo Fapsi 

https://www.facebook.com/Uni-Contigo-Fapsi-111478873825280. 

Esto con el fin de identificar, analizar y comparar las diferencias y similitudes, así 

como las fortalezas y debilidades de cada una de estas redes de apoyo psicológico. 
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F.2) CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

Los criterios que te tomaron en cuenta para la muestra son: 

1.  La temporalidad, es correspondiente de marzo 2020 a marzo 2021. 

2. Páginas universitarias. Las páginas para analizar son provenientes de 

instituciones de educación superior públicas. 

3. Páginas de Facebook. Las tres páginas seleccionadas son creadas en la 

plataforma de Facebook. 

4. Enfoque.  Dirigidas al apoyo psicológico de los estudiantes universitarios. 

 

F.3) CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: 

1. Ficha de identificación de la página:  

a) ¿Quién patrocina la página? ¿en qué fecha se creó? La ciudad en la 

que se realiza la página, el tema y objetivos de la página. 

b) Servicios ofrecidos: Conocer y analizar los servicios que ofrecen, es 

decir, si únicamente imparten el apoyo a través del chat de la página, 

por línea telefónica o si los remiten a alguna institución de atención 

psicológica. 

c) Espacios de solicitud de información: Si cuentan con algún buzón para 

solicitar el servicio de apoyo psicológico, si ofrecen algún correo para 

solicitar información acerca del apoyo que ofrece la página  

2. Contenidos visuales: Tipos de discurso 

a) Imágenes (análisis a través del lenguaje denotado y connotado) 

b) Videos 

c) Tipos de texto mostrados en la página (los mensajes que motivan a 

los usuarios a que llamen y se acerquen a la página para encontrar 

soluciones a sus problemas) 

d) Colores utilizados que predominan en sus contenidos multimedia. 

e) Hipermedia e hipertexto: si cuentan con vínculos a otras páginas o 

contenido de apoyo 
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3. Interacción 

Formas de interactuar, es decir: 

● Si se comunican por chat o por correo electrónico 

● ¿Qué tipo de apoyo solicitan los usuarios? 

● ¿Quién es la persona que responde? 

● ¿De qué temas hablan?  

● Responden de manera instantánea o ¿cuánto es el tiempo que tardan 

en responder? 

● ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? ¿Es confortable o agresivo? 

● Tipo de ayuda que el usuario solicita y tipos de ayuda que ofrecen las 

páginas de apoyo.  

● ¿Cómo reaccionan los usuarios al tipo de contenido?, es decir, 

¿cuántos likes tienen las imágenes y videos que se suben a la página? 

y los comentarios que reciben las mismas. 

 

A continuación, presentaremos los capítulos correspondientes al análisis de cada 

una de las páginas de apoyo: 

Capítulo 3) Análisis Red de Apoyo Psicológico - UAM Xochimilco. 

Capítulo 4) Análisis Atención Psicológica, UNAM. 

Capítulo 5) Análisis Uni Contigo Fapsi. 

En el capítulo 6 se encuentra el análisis comparativo de las páginas de apoyo, 

en el cual, mostraremos las conclusiones del análisis que se realizó en cada una de 

las páginas, así como las diferencias y similitudes que se encontraron en cada una 

de ellas. 

En el capítulo 7, se encuentran los resultados de las entrevistas realizadas a 

estudiantes de la UAM – X, mismas que nos permitieron conocer la percepción 

particular y la experiencia sensible de cada uno de ellos. Asimismo, conocimos las 
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necesidades, a nivel comunicativo, que los estudiantes solicitan para una mejor 

experiencia y acompañamiento en las redes de apoyo a través de las redes sociales. 

En él capítulo 8 se encuentra la propuesta comunicativa que tiene como objetivo 

apoyar en la difusión de la Red de apoyo psicológico de la UAM-X como medio de 

comunicación hipermediático, con la finalidad de que, a través de la difusión de la 

salud mental, se tenga un mayor alcance con los jóvenes universitarios y que éstos 

puedan encontrar un mejor acompañamiento y apoyo psicológico ante crisis 

emocionales. 

Posteriormente, se encuentran las conclusiones, en las que se confirmó nuestro 

presupuesto, ya que con base en la metodología de análisis y de los focal groups, 

así como en la producción de la propuesta comunicativa expuesta en esta 

investigación, nos percatamos que las redes sociales se han constituido como 

herramientas hipermediáticas, no sólo de entretenimiento, sino también como 

herramientas de comunicación alternativa en apoyo ante crisis emocionales en 

tiempos coyunturales. Asimismo, finalizamos con preguntas que pueden ser 

utilizadas para futuras investigaciones.  

En la bibliografía se encuentran los datos de todas las fuentes de libros, artículos 

y páginas web consultados para la realización, cimentación y argumentación de esta 

investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO  

Para establecer el marco teórico, se utilizaron diferentes términos que nos ayudaron 

a comprender a las redes sociales como medio hipermediático, así como el 

concepto de los principales problemas psicológicos que presentan los universitarios 

a causa de la pandemia y que, por lo tanto, es debido a estas alteraciones que los 

estudiantes acuden a estas redes de apoyo como medio de auto ayuda  

1.1 Sociedad líquida y sociedad red 

Actualmente, la sociedad ha atravesado grandes cambios que se han visto 

reflejados en el comportamiento de cada individuo y que, por lo tanto, han llevado a 

la sociedad a constituirse en una modernidad líquida. Zygmunt Bauman argumenta 

que la modernidad líquida es una era del cambio y de la transitoriedad y hace alusión 

a que los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, es decir, se 

mantienen firmes, mientras que los líquidos son informes y se transforman 

constantemente. Como la desregulación, la flexibilización o la liberación de los 

mercados. (Bauman, 2004) 

También se hizo presente la emancipación y la individualidad de la sociedad, en la 

cual, los individuos buscaban libertad e independencia. “El problema al que nos 

enfrentamos es la «necesidad» de liberarnos de una sociedad que atiende en 

gran medida a las demandas materiales e incluso culturales del hombre” (Bauman, 

2004, pág. 16) 

Asimismo, “la modernidad líquida es un tiempo sin certezas. Sus sujetos, que 

lucharon durante la ilustración por poder obtener libertades civiles y deshacerse de 

la tradición, se encuentran ahora con la obligación de ser libres. Hemos pasado a 

tener que diseñar nuestra vida como proyecto performance. Mas allá de ellos, del 

proyecto, todo es un espejismo. La cultura laboral de la flexibilidad arruina la 

previsión de futuro, deshace el sentido de la carrera profesional y de la experiencia 

acumulada […] El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, siendo 

su mejor expresión el vínculo sin cara que ofrece la web. (Rocca, 2008, pág. 1) 
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 En esta modernidad, nos enfrentamos a comportamientos individualistas, inciertos, 

volátiles y hasta efímeros, que no necesariamente significa tener un 

comportamiento erróneo. 

Zygmunt Bauman menciona que Cornelius Castoriadis afirma que lo que está mal 

en la sociedad en la que vivimos es que ha dejado de cuestionarse a sí misma. Se 

trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce la alternativa de otra sociedad, y 

por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, demostrar, justificar (y 

más aún, probar) la validez de sus presupuestos explícitos o implícitos. (Bauman, 

2004, pág. 22) 

 En la sociedad líquida, la individualidad ha tomado gran territorio en los individuos, 

en el que únicamente se centran en el “yo”, haciendo presente el desarraigo afectivo 

y una instantaneidad social. 

“El término «instantaneidad» parece referirse a un movimiento muy rápido y a un 

lapso muy breve, pero en realidad denota la ausencia de tiempo como factor del 

acontecimiento y, por consiguiente, su ausencia como elemento en el cálculo del 

valor. «Instantaneidad» significa una satisfacción inmediata, «en el acto», pero 

también significa el agotamiento y la desaparición inmediata del interés”. (Bauman, 

2004, pág. 106) 

Uno de los ejemplos de instantaneidad que nos menciona Zygmunt Bauman es la 

pérdida de las grandes plantas industriales sustituidos por “cuerpos delgados y con 

capacidad de movimiento, ropas livianas y zapatillas, teléfonos celulares 

(inventados para el uso del nómade que necesita estar «permanentemente en 

contacto»), pertenencias portátiles y desechables, son los símbolos principales de 

la época de la instantaneidad”. (Bauman, 2004, pág.115) 

La sociedad líquida se encuentra en constante cambio, mismo que denota la 

inconsistencia de las relaciones humanas, ya que, como se mencionó 

anteriormente, carece de un arraigo afectivo/emocional en las relaciones sociales; 

además de que los medios para comunicarnos han evolucionado y, por lo tanto, 

también ha cambiado la forma de relacionarnos y comunicarnos. 
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Otra de las características de la modernidad líquida es la llamada “sociedad Red” 

constituida por Manuel Castells. 

“El internet es la sociedad, expresa los procesos sociales, los intereses sociales, los 

valores sociales, las instituciones sociales. (Castells, 1999 pág.11) 

 Por lo tanto, Manuel Castells menciona que “la sociedad red es la sociedad que yo 

analizo como una sociedad cuya estructura social está construida en torno a redes 

de información a partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada 

en Internet. Pero Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología; es el 

medio de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras 

sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran 

corporación en la era industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma 

sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de 

nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es 

procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la 

sociedad red, que es la sociedad en que vivimos. (Castells, 1999, pág. 11) 

Cabe mencionar que la red tecnológica no sustituye a ninguna sociedad, 

simplemente ha evolucionado e implementado los canales de comunicación entre 

los individuos. 

Dentro de esta sociedad red, una de las características que tiene el internet es que 

fue creado con intención de ser un medio de comunicación libre. “La famosa idea 

de que Internet es algo incontrolable, algo libertario, etc., está en la tecnología, pero 

es porque esta tecnología ha sido diseñada, a lo largo de su historia, con esta 

intención. Es decir, es un instrumento de comunicación libre, creado de forma 

múltiple por gente, sectores e innovadores que querían que fuera un instrumento de 

comunicación libre.” (Castells, 1999, pág. 3) 

Estos nuevos medios han fungido como herramientas para la creación de nuevas 

formas de relaciones sociales. Uno de los grandes ejemplos de estas nuevas formas 

de relacionarnos, son las comunidades a través de las redes digitales, es decir, las 

redes sociales. 
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“Barry Wellman, de la Universidad de Toronto muestra la realidad de la vida social 

en Internet. He aquí lo que señalan sus resultados: en primer lugar, las comunidades 

virtuales en Internet también son comunidades, es decir, generan sociabilidad, 

generan relaciones y redes de relaciones humanas, pero no son las mismas 

comunidades que las comunidades físicas”. (Castells, 1999, pág. 6) 

Sin embargo, recordemos que una de las características de la modernidad líquida 

es la falta de arraigos afectivos/emocionales, que se presentan con mayor 

frecuencia en las relaciones a través de las redes sociodigitales. “Entonces, lo que 

ocurre es que Internet es apta para desarrollar lazos débiles, para crear lazos 

débiles, pero no es apta para crear lazos fuertes, como media, y es excelente para 

continuar y reforzar los lazos fuertes que existen a partir de la relación física”. 

(Castells, 1999, pág. 7) 

Por otra parte, es importante mencionar cómo es que se crean estos lazos o estas 

relaciones a través de los intereses individuales de cada ser humano. “Lo que está 

ocurriendo es que la sociabilidad se está transformando mediante lo que algunos 

llaman la privatización de la sociabilidad, que es la sociabilidad entre personas que 

construyen lazos electivos, que no son los que trabajan o viven en un mismo lugar, 

que coinciden físicamente, sino personas que se buscan: yo quiero encontrar a 

alguien a quien le guste salir en bicicleta conmigo, pero hay que buscarlo primero 

En la actualidad, el confinamiento provocado por la pandemia por Covid-19 ha 

mostrado el gran impacto que tienen las redes sociodigitales en la manera en la que 

nos relacionamos los seres humanos. El uso internet ahora es una necesidad, por 

lo que ha causado un gran impacto en la sociedad, a tal grado que “más que ver la 

emergencia de una nueva sociedad, totalmente on line, lo que vemos es la 

apropiación de Internet por redes sociales, por formas de organización del trabajo, 

por tareas, al mismo tiempo que muchos lazos débiles, que serían demasiado 

complicados de mantener off line, se pueden establecer on line. Por ejemplo, uno 

de los elementos más interesantes en esto es el desarrollo de organizaciones de 

interayuda entre las personas mayores: el Seniornet en Estados Unidos es una de 

las redes más populares de información, de ayuda, de solidaridad, de reforzamiento 
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de una vivencia compartida, etc. O las redes de información religiosa y de compartir 

valores religiosos. O las redes de movilización social”. (Castells, 1999, pág. 7) 

1.2 Las emociones en tiempos de la sociedad red 

Tanto la sociedad líquida, como la sociedad red nos han mostrado que se pueden 

ejercer relaciones sociales a través de nuevos medios sociodigitales. Sin embargo, 

esto puede conllevar a un desarraigo afectivo/emocional con la sociedad, o bien, 

ante la carencia de relaciones afectivas de manera presencial, las redes 

sociodigitales pueden fungir como medios de desahogo emocional ante crisis 

emocionales en esta modernidad líquida o ante crisis coyunturales. 

Dicho esto, primero debemos entender lo que son las emociones, desde una 

perspectiva filosófica, para, posteriormente entender el concepto de las principales 

alteraciones emocionales que han incrementado su presencia con la llegada de la 

pandemia por COVID-19. 

Martha Nussbaum define a las emociones como “emociones «cognitivas», es decir, 

que están imbuidas de inteligencia y discernimiento sobre los objetos que nos 

rodean. Y, además, son «evaluadoras», porque encierran un pensamiento «sobre 

la relevancia o importancia de dicho objeto»” (Nussbaum, 2008, pág. 23) 

Asimismo, el filósofo Crisipo de Solos introdujo la concepción de las emociones 

como creencias o juicios evaluativos, como menciona Nussbaum, mismos que 

determinan una característica buena o mala de los objetos, es decir, si una acción 

es buena o mala, y por lo tanto es apropiado reaccionar (bien o mal) de determinada 

manera emocional. “Se trata de un proceso en dos momentos: primero tenemos un 

evento que llama nuestra atención y crea una impresión, es decir, vemos la situación 

de determinada manera, luego aceptamos o abrazamos esa representación o 

apariencia como verdadera, nos comprometemos con ella y hacemos un juicio que 

genera una emoción” (Nussbaum, 2003) 

“Nussbaum retoma de los estoicos la noción del juicio como asentimiento a la 

apariencia de las cosas, aspecto que conforma la dimensión evaluativa de las 

emociones: mis emociones revelan si contemplo el mundo, o un aspecto del mismo, 
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como amenazador o acogedor, placentero o doloroso, deplorable o consolador, o 

de cualquier otra manera”. (Pinedo Cantillo & Yáñez Canal, 2017) 

En ejemplo a dicho concepto, tenemos la reacción ante la pandemia por COVID-19 

como primer proceso; la llegada de ésta, llama nuestra atención de manera 

significativa y crea una impresión de incertidumbre, y como segundo proceso, 

aceptamos la situación y hacemos un juicio que genera diversas emociones, tales 

como miedo, angustia, ansiedad o depresión. 

La pandemia trajo consigo una serie de alteraciones emocionales en la sociedad 

que han afectado a gran cantidad de la población mundial. Según un estudio 

realizado por Archivos Venezolanos de Farmacología y terapéutica (2020) declaran 

que las afectaciones psicológicas más frecuentes presentadas por la población a 

nivel mundial son:  

a) Ansiedad 

b) Estrés  

c) Episodios de depresión 

d) Ataques de pánico.  

En la Revista Digital Universitaria de la UNAM (2005) definen a la ansiedad como 

“aquel sentimiento desagradable de temor, que se percibe como una señal de alerta 

que advierte de un peligro amenazante, frecuentemente la amenaza es 

desconocida, lo que la distingue del miedo donde la amenaza es concreta y 

definida”. (Virgen Montelongo, Lara Zaragoza, Morales Bonilla, & Villaseñor 

Bayardo, 2005, pág. 2). 

Generalmente, la ansiedad suele confundirse con el miedo, sin embargo, “mientras 

el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos 

presentes, la ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros, 

indefinibles e imprevisibles” (Cómo se cita en: Ildefonso, 2017) 

Asimismo, la ansiedad también es un síntoma del estrés, y ante dicha alteración, el 

“doctor Ramón Rojo López, director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 

número 39 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tecate menciona 
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que el estrés es una reacción fisiológica que aparece en las personas ante 

situaciones fuera de lo habitual, llamados estresores, que desencadenan cambios 

orgánicos y psicológicos, que varían de intensidad y duración dependiendo de 

factores personales y ambientales”. (UNAM, 2018) 

Uno de los síntomas que desencadena una crisis de ansiedad son los ataques de 

pánico. “Un ataque de pánico se manifiesta por la aparición súbita de síntomas de 

miedo, o malestares intensos relacionados con este que alcanzan su máximo nivel 

en cuestión de minutos. Son característicos la opresión del pecho y sensación de 

falta de aire, palpitaciones, temblor y sudor, entre otros. La crisis de pánico puede 

ser esperada, en respuesta a objetos o situaciones típicamente temidas, o 

inesperada, cuando no hay razón aparente. Las crisis suelen ser recurrentes, y entre 

una y otra se produce una intranquilidad y preocupación continua por tener nuevas 

crisis. Puede inducir cambios en el comportamiento que impiden la adaptación 

natural”. (Téllez, 2019)  

Por tal motivo, los acontecimientos más importantes considerados como 

estresantes y que han sido estudiados por algunos autores, son los que afectan 

principalmente a la población adulta, y entre ellos se encuentran: la muerte del 

cónyuge, el divorcio, el encarcelamiento o confinamiento, la muerte de un familiar 

cercano, entre otros (Torreblanca, 2001) 

No descartemos que la depresión también puede ser una respuesta ante la 

presencia de estrés acumulado. 

La depresión es un trastorno mental que se presenta con gran frecuencia. De 

acuerdo con Alfonso Andrés Fernández Medina, médico y psicólogo egresado de la 

UNAM y especialista en terapia cognitivo conductual, la depresión es un trastorno 

mental que se caracteriza por la disminución del estado de ánimo; la persona pierde 

el interés en las actividades que antes disfrutaba. A nivel cerebral hay un 

desbalance bioquímico de varias sustancias como la serotonina. (Dirección General 

de Divulgación de la Ciencia, 2017) 
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Este va acompañado de diversos síntomas, tanto físicos, como mentales, tal como 

el sufrimiento, un ánimo bajo, tristeza persistente, se pierde el interés o la motivación 

incluso a las actividades cotidianas, genera alteraciones en el apetito o incluso 

alteraciones del sueño, se presentan pensamientos de minusvalía, problemas de 

concentración, mismos que generan un bajo rendimiento escolar, cansancio o 

irritabilidad, entre otros. Realmente no existe un factor específico que genere 

depresión, ya que se trata de un trastorno psiquiátrico multicausal, en el que está 

incluido no sólo el contexto familiar, sino también el social, que en este caso está 

dirigido al confinamiento por la pandemia. (Radio, 2020) 

En conjunto con estos síntomas derivados en el contexto a causa de la pandemia, 

mostramos los datos de la OMS, que arrojan que más de 300 millones de personas 

en el mundo sufren depresión, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. 

Por lo tanto, notamos que todos estos síntomas van de la mano, ya que ante la 

presencia de alguna alteración emocional, se pueden desencadenar los antes 

mencionados y probablemente otras alteraciones. Sin embargo, es importante 

mencionar que, con el confinamiento, las alteraciones emocionales han tomado más 

relevancia, y si bien, algunas ya estaban presentes, con el confinamiento se 

agudizaron aún más  

El virus por COVID-19 es un factor que altera las emociones de manera significativa, 

además, causa un gran impacto en la vida y organización de la sociedad en todos 

los sectores; sociales y económicos a nivel mundial. 

El miedo al contagio, la muerte de algún ser querido y en general la incertidumbre 

sobre el futuro, han precipitado las alteraciones relacionadas con la ansiedad, el 

estrés y las mencionadas anteriormente. 

1.3 Pandemia en una sociedad del cansancio 

Para tener un contexto más amplio, tenemos que entender cómo es que se van 

modificando y aplicando las costumbres que se tenían antes de la pandemia a esta 

nueva normalidad, puesto que, aunque la cuarentena tomó por sorpresa a gran 

cantidad de la población, la manera en cómo lo asimiló el joven mexicano no fue tan 
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sencilla, y es aquí donde entra un poco la mentalidad de la sociedad donde vivimos 

y cómo la misma presión fue orillando a los jóvenes a un estado de depresión y 

ansiedad. 

A lo largo de la historia ha habido diversas enfermedades que caracterizan a cada 

época, es esta última no había sido propiamente una enfermedad contagiosa (viral 

o bacteriana) sino algo de índole mental (neuronal), un exceso de positivismo, que 

junto con una recepción de la otredad en la sociedad es ahora la epidemia que se 

vive en la sociedad, incluso antes de la misma pandemia del Covid-19, ya vivíamos 

en otra que si bien es sutil también es aquella la que más a estado afectado estos 

últimos años. (Chul Han, 2012) 

Pero ¿qué es esta sociedad del cansancio? Pues como bien lo mencionamos, es 

un exceso de positivismo, donde ya no hay más una diferencia tan marcada entre 

jefe y trabajador, entre castigado y castigado, y esta otredad/diferencia que hay, en 

lugar de tomarla como algo totalmente ajeno o peligroso y que actuemos conforme 

a un esquema de resistencia y resistencia inmunológica, pues ahora aunque se 

presente la diferencia, ya no se genera enfermedad alguna y no hay reacción 

inmunitaria, ahora esta diferencia corresponde más a un sentido de lo idéntico. (Chul 

Han, 2012, 15)  

A comparación del pasado (ante una violencia negativa, de prohibiciones y muros), 

esta nueva violencia de lo positivo se caracteriza en varios puntos por el exceso, 

pues ahora hay una sobreabundancia de lo idéntico, sobreproducción, 

sobrerendimiento y una sobrecomunicación, todo esto va provocando una fatiga, un 

cansancio y una asfixia que, aunque sea algo malo, sigue sin haber una respuesta 

inmunológica. Al final no resulta en alguna violencia física (como castigos o 

prohibiciones) sino en una violencia neuronal casi imperceptible que no implica 

ninguna otredad en el sujeto o sociedad. Estos excesos van generando también 

diversos tipos de violencia que no alertan al sistema inmunológico establecido con 

anterioridad pues ya lo ven como parte del uno y no como algo ajeno, extraño a lo 

que defenderse. (Chul Han, 2012)  
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Esto con la sobrecomunicación que es parte y ayuda a la globalización va 

generando una heterogeneidad ante las situaciones del mundo, convirtiéndolo en 

algo de que tener miedo a algo común pudiendo provocar que no siempre se esté 

preparado ante alguna emergencia o se tomen los grandes riesgos a la ligera. 

Este sistema inmunológico establecido infortunadamente no funciona para detectar 

y describir las diversas enfermedades neuronales que parecen ser víricas en el 

sentido de acción y reacción en la sociedad. La depresión y el TDAH por mencionar 

algunos son ejemplos de estas enfermedades neuronales que prácticamente son 

indetectables para este sistema inmunológico. Esto convierte a la violencia que se 

ejerce en una violencia más sistémica que siendo parte, es aún más difícil detectarla 

y por ende hacer algo al respecto. (Chul Han, 2012) 

Estos cambios que han venido ocurriendo y que nos han transformado de una 

sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento han traído graves 

consecuencias en esta actualidad de la “Nueva normalidad”, pues de pasar del “No 

puedes, no debes, no tienes” donde la autoridad es una autoridad castigadora y 

prohibidora, se pasa ahora a este exceso de positivismo donde “Todo es posible 

siempre y cuando te esfuerzas y te exijas” Donde la autoridad sigue siendo la misma 

pero el quien exige y se autoexplota es uno mismo. Por ende, parece ser que se 

vuelve inherente el hecho de querer maximizar la producción. Como menciona Alain 

Ehrenberg en el libro de “Sociedad del cansancio” (Chul Han, 2012, 28) 

“El éxito de la depresión comienza en el instante en el que el modelo disciplinario 

de gestión de la conducta, que, de forma autoritaria y prohibitiva, otorgó sus 

respectivos papeles tanto a las clases sociales como a los dos sexos, es 

abandonado a favor de una norma que induce al individuo a la iniciativa personal: 

que lo obliga a devenir él mismo [...]. El deprimido no está a la altura, está cansado 

del esfuerzo de devenir él mismo”. (Chul Han, 2012, 28) 

Es por esto que empieza una cuestión de auto y sobre explotación, pero 

acompañado de un “deber” que ahora el sujeto como sociedad está muy 

interiorizado y no se da cuenta la diferencia y otredad que esto tiene con uno mismo, 

pues ya no reconoce tan fácilmente lo propio y lo extraño. Parte de esto y como se 
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ha venido explicando, se acompaña de una suerte de “poder” como un “debo poder”, 

“debo hacerlo”, “puedo hacerlo” sin propiamente tomar en diversas ocasiones lo otro 

que influye en las acciones y/o deberes del sujeto, su contexto. Es en este punto 

donde entra de manera radical la situación sanitaria que hemos estado viviendo 

durante un año entero. pues si bien desde antes (Del Covid-19) ya se traía una 

presión por el rendimiento en una situación de una normalidad sin pandemia, y esto 

ya provocaba una depresión en el sujeto por agotamiento, ahora cuando todo en la 

vida cotidiana se cambia (trabajo, escuela, actividades recreativas, salidas 

casuales, etc.) es cuando ahora la otra “pandemia” (las enfermedades neuronales 

como la depresión) empiezan a tomar fuerza y empiezan a salir a la luz durante esta 

emergencia mundial. Pues a pesar de saber con antelación y estar la amenaza de 

una posible pandemia, no fue suficiente para que las instituciones pudieran 

prepararse para lo que vendría. Un cambio radical en la forma de producir y 

autoexplotarse.  

El ser humano contemporáneo se ha convertido no propiamente en alguien 

soberano de sí mismo sino alguien que solamente trabaja/estudia. Pues ante un 

exceso de situaciones que son ajenas a él y le impiden desarrollarse como antes 

pero que está de frente a un exceso de positividad es cuando más falta la soberanía, 

pues ahora solamente trabaja “sin horarios”, se explota aún más sin necesidad de 

tener que estar siempre en el “trabajo” con tal de tener un buen rendimiento. Es por 

esto que estas barreras ahora empujan más al ser ya depresivo, pues el sujeto se 

va cansando de “poder” y de “crear” pero esto no resulta en un cansancio físico sino 

en un cansancio más del alma, un cansancio mental. (Chul Han, 2012) Gracias a 

este cansancio es cuando el sujeto entra en un lamento depresivo donde nada es 

posible y esto se manifiesta porque está dentro de una sociedad donde se cree que 

todo es posible, y aquí entra una conducta autodestructiva de reproche y agresión 

hacia uno mismo, empieza una lucha interna en el sujeto por el “deber poder” y el 

“no poder”. Como dice Chul Han “La depresión es la enfermedad de una sociedad 

que sufre bajo el exceso de positividad. Refleja aquella humanidad que dirige la 

guerra contra sí misma.” (Chul Han, 2012, 31). 



                                                               

32 

 

Es en este aspecto el porqué es importante entender y comprender que la estructura 

del hombre contemporáneo lo a afectado y lo está afectando de gran manera en 

esta nueva normalidad. Pues algo que ya se ha venido arrastrando es ahora cuando 

se hace más evidente. Pues hay situaciones ajenas al individuo que no le permiten 

estudiar/trabajar como antes y por lo que le ocasiona más conflictos internos que 

hace que se externe (la depresión) y se haga más evidente y su rendimiento baje, 

incluso en algunos casos llegando a la situación de desistir.  

1.4 Redes Sociales 

Las redes sociales son estructuras (no precisamente físicas) en las que dos o varios 

actores están relacionados por uno o más lazos o vínculos interpersonales, que 

están definidos entre los mismos sujetos. (Wasserman & Faust, 1994) 

Estas redes sociales siempre han existido, pero a las que haremos referencia en 

esta investigación no serán precisamente a este tipo de redes sociales o (RR. SS.) 

como indica la Real Academia Española (RAE) (Real Academia Española, 2019). 

Sino a las redes sociales virtuales (RSV). 

El servicio de red social ofrece un medio por el cual las personas a través de una 

página web y en la cual los sujetos pueden conectar con millones de personas 

alrededor del mundo. Este tipo de redes a diferencia de las primeras no solamente 

están estructuradas por relaciones que los actores mantienen dentro de ellas, sino 

que también están estructuradas de forma física por diferentes aparatos, como son 

equipos computacionales, servidores, programas, transmisores receptores, etc. 

Como podemos ver las RR. SS. Siempre han existido y lo que el internet ha traído 

es solamente la inmediatez para esta comunicación, así como los espacios 

dedicados para ello.  

Dentro de estos servicios en línea no se les llama o se refieren propiamente como 

personas o sujetos, sino usuarios pues así es definido dentro de la jerga utilizada 

en informática. (catb, 1990) Los usuarios de las redes sociales son los que en 

esencia mantienen en línea a las plataformas donde hoy en día se “reúnen”, 

contactan, venden, trabajan e incluso juegan. Para tener una mejor referencia las 
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redes sociales en línea pueden ser blogs (blogger, 4chan), estos es donde 

generalmente se escribe sobre diversos temas de manera periódica y a estas 

publicaciones se les llama “post” o “artículos”, además de que nuestros artículos 

que publiquemos se guardan de manera cronológica; videojuegos (o consolas) 

donde exista un “chat room” Estos pueden ser muy diversos pues lo videojuegos 

abarcan no solamente en una computadora, sino que escala más allá, llegando a 

los teléfonos celulares y las consolas, pues dentro de estas la gente se puede 

conectar para interactuar en su “ecosistema” preferido para la persona y sus 

“amistades” (que es aquí donde más adelante se explicará este término pues en las 

RSV puede variar a lo que comúnmente se le conoce como “amigo”); portales de 

videos (YouTube, Vimeo, Tik Tok, etc) es en estos donde predomina más el 

audiovisual que lo escrito y que dentro del radar digital es lo que más llama la 

atención a los usuarios (García Almaguer, 2016); y algunas de las más famosas que 

son Facebook, WhatsApp Twitter, Instagram, entre otras. (Asociación de Internet 

MX, 2021) 

Estas últimas mencionadas son una combinación entre las anteriores, pues aquí es 

donde se puede publicar, imágenes, videos, grandes o pequeños escritos de diversa 

índole (poemas, cuentos, acontecimientos diarios, noticias, etc.) claro siempre 

respetando las reglas dentro de cada RSV.  La sociedad mexicana sigue adaptando 

su uso, pues tan solo en 2020 y a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19, 

45% de los usuarios de internet tuvieron que aumentar su adopción tecnológica 

pues las nuevas condiciones para trabajar y estudiar así lo requerían. (Asociación 

de Internet MX, 2021) 

Las RSV en México y en los jóvenes ha crecido de manera exponencialmente más 

rápido que en la media según diversos estudios además de que demuestra que la 

adopción tecnológica se hace en gran medida, llevando un crecimiento de 194 por 

ciento entre 2010 y 2011, mientras que la media mundial tan solo fue del 59 por 

ciento. (Islas & Carranza, 2011). Ya en 2020, un estudio arrojó que el crecimiento 

de uso de las RSV más comunes (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter y 

YouTube) 
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ha crecido un 7% en general y el uso de internet para las redes sociales ha crecido 

de un 82% a un 89% y se mantiene como la actividad más realizada por los 

internautas en México. (Asociación de Internet MX, 2021)  

Ya sabemos qué es una red social, qué diferencias hay respecto de las redes 

sociales virtuales, pero esto ¿cómo afecta a la vida de los jóvenes? Si bien las RSV 

han sido de gran utilidad conforme pasa el tiempo, ya sea para conectar, informar o 

incluso intercambiar puntos y opiniones, como era de esperar no todo lo que trae 

consigo es bueno. Un estudio de alcance global realizado por la investigadora y 

Doctora Olivia Remes, quien tiene un postdoctorado por parte de la universidad de 

Cambridge y se ha especializado en la ansiedad y depresión, ha destacado 10 

puntos en los que dice quiénes son más propensos a sufrir ansiedad.  Uno de ellos 

dice lo siguiente: 

“Las personas adictas al juego o a internet tienen más probabilidades de sufrir 

ansiedad. Además del abuso de opioides, la adicción al juego o a internet son otras 

dos conductas de riesgo que parecen estar asociadas al diagnóstico del trastorno 

de ansiedad. En todo el mundo, un 37% de los adictos al juego padecen trastornos 

de ansiedad, mientras que los estudios realizados sobre la adicción a internet (sobre 

todo en los países asiáticos) muestran que la propensión a la ansiedad es más del 

doble en personas adictas a internet que en otros grupos de control”. (Huffintong 

Post, 2016) 

Esto en voz de los expertos deja en claro el riesgo que puede representar en los 

jóvenes el exceso de las plataformas digitales. Ahora en la pandemia, es cuando se 

ha registrado un aumento bastante importante en el uso de internet y en específico 

de las RSV pues ahora se tiene que estar conectado a través de estas, ya que es 

el medio por el cual ya se estudia, trabaja y se ve de manera segura a los amigos y 

familia. Pese a todo esto hay que destacar que el acceso a las RSV es la cuarta 

actividad más importante para el mexicano según la Asociación de Internet MX por 

lo cual las Redes Sociales Virtuales pueden ser un arma de doble filo en esta 

contingencia que vivimos actualmente. (Islas & Carranza, 2011) 
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1.5 Hipermedia 

Hipermedia es un término que nació en 1970 en el libro No More Teacher´s Dirty 

Looks en 1970 escrito por Ted Nelson y ha sido definida por diversos autores como 

la suma o combinación de multimedia e hipertexto. El hipertexto entendiéndolo 

como como “la organización de una base de información en bloques discretos de 

contenido llamados nodos.” (Lamarca, M . 2018) Estos nodos están conectados 

entre sí de una manera no lineal a través de enlaces a los que el usuario es capaz 

de acceder por medio de su selección conectados a través de enlaces cuya 

selección genera distintas formas de acceder a la información, Ted Nelson definió 

el hiper de hipertexto como "ampliado, generalizado y multidimensional" (Nelson, T. 

1973) dicho de otra forma, el hipertexto es un que contiene muchos otros. Por otro 

lado, la Multimedia “es la combinación o utilización de dos o más medios de forma 

concurrente” (Lamarca, M . 2018) es decir que utiliza diferentes medios y/o formatos 

para representar la información almacena, por ejemplo, utilizar imagen en 

movimiento y sonido al mismo tiempo, o texto y sonido etc. Es importante mencionar 

que, aunque se suele relacionar directamente al ámbito informático/digital, la 

multimedia no está restringido a este: "Un sistema multimedia está constituido por 

un conjunto de informaciones representadas en múltiples materias expresivas: 

texto, sonido e imágenes estáticas y en movimiento, y codificadas digitalmente, 

registradas en un soporte cerrado u off line, como por ejemplo el CD-ROM o el DVD" 

(Berenguer,  X: 1997). 

Por lo tanto, hipermedia es la posibilidad que nos permite organizar la información 

de manera no lineal, gracias a las interconexiones de nodos individuales. Estos 

nodos contienen información que puede ser presentada en diversos medios (sonido, 

video, texto, imagen, realidad virtual, realidad aumentada, etc.) En su libro 

Hipermediaciones, Scolaris propone el término “hipermediación”, que define como 

“procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 

un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (Scolaris, 2008) con 

lo que propone pasar de analizar la hipermedia como objetos y/o productos para 
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pasar a analizar las hipermediaciones entendidas como procesos  que establecen 

un ecosistema comunicativo digital-interactivo nuevo,  gracias a los usuarios 

digitales. 

1.6 Facebook como medio hipermediático 

En nuestra investigación, la red social que utilizaremos como herramienta de estudio 

y en donde hemos hecho énfasis es “Facebook”, por lo tanto es importante  definir 

qué es esta plataforma y la importancia que ha tenido en los últimos tiempos. En 

algunos sitios se define a Facebook “como un servicio gratuito que permite conectar 

a las personas en internet. Si somos usuarios registrados en su página web, 

podremos gestionar nuestro propio espacio personal: crear álbumes de fotos, 

compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir nuestro estado de ánimo 

con otros usuarios de la red”. (Aulaclic, 2010) 

También hay páginas que lo definen como “una red social pensada para conectar 

personas, es decir, compartir información, noticias y contenidos audiovisuales con 

amigos y familiares. Se trata de la plataforma social más grande y popular de todas 

las existentes en la actualidad”. (Facchin, s.f.) 

En este sentido, cabe mencionar que el primer aspecto de Facebook sobre la 

sociedad es la creación de más oportunidades para conocer acerca de las personas 

en general en todo el mundo. Facebook genera la alternativa de conocer sobre 

personas de diferentes culturas, visitando sus perfiles e interactuando con ellos. 

Facebook es una de las principales redes sociales que existen, además de otras 

redes como Instagram, YouTube y Tik Tok. Cabe recalcar, que uno de sus 

principales objetivos es ofrecer la gran posibilidad, de manera gratuita, de ejercer 

relaciones sociales de manera digital entre individuos. 

Asimismo, es la red social con mayor cantidad de usuarios registrados, ya que tiene 

un total de 2.740 millones de usuarios. Cabe mencionar, que los usuarios con más 

actividad en Facebook están entre 25 y 34 años, posteriormente, entre 18 y 24 años 

y, por último, entre 35 y 44 años. (Llano, 2021) 
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Con tan solo 17 años de existencia, Facebook pudo posicionarse en los primeros 

lugares gracias a los recursos (fotos, videos, reacciones, mensajes) visuales que le 

ofrece a sus usuarios. 

Gracias a la posibilidad que tiene de poder crear perfiles personales, grupos o 

páginas, además de generar interacción entre 2 o más personas a la distancia, 

Facebook es considerada como la red social con mayor influencia cultural y de 

opinión entre los usuarios. 

Con el paso de los años, Facebook se renueva constantemente, ganando nuevos 

usuarios registrados, ya que incrementaron herramientas que son aún más 

atractivas para los mismos, tales como mayor cantidad de reacciones (me gusta, 

me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece); filtros en las 

fotos, publicación de historias (mismas que tienen una duración en el perfil de 24 

horas), la posibilidad de seguir páginas de interés general, creación de eventos, 

videollamadas, etc. 

El informe Digital 2021 Global headlines (2021) realizado por Hootsuite y 

WeAreSocial 2021, arrojó que actualmente un 77.2% de la población nacional 

mexicana tiene acceso a las redes sociales, lo que representa a 100 millones de 

personas en México que hace uso de las diversas plataformas de social media.  

Asimismo, en este estudio arrojó que la red social con mayor uso es YouTube con 

96.3% de visitas. En segundo lugar, queda Facebook con el 95.3% de las visitas. 

En tercer lugar, se posiciona WhatsApp con 91.3%, cuarto lugar está Messenger de 

Facebook con 79.4% y en quinto lugar aparece Instagram, que 76.9% de las 

personas afirman haber hecho uso de él. (Digital 2021) 
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Por otro lado, esta reconocida red social también ha sido utilizada como una fuente 

de consulta, como una herramienta difusora de movimientos sociales, y también 

como herramienta de comunicación institucional. 

Facebook empezó a ser utilizada por jóvenes universitarios, ya no sólo como un 

medio de comunicación o de entretenimiento, sino también como un medio digital 

de aprendizaje. 

La incorporación de aplicaciones Web 2.0 en procesos formativos implica añadir 

nuevos estilos de comunicación, roles, formas de intervención, escenarios y un 

abanico amplio de actividades, que, a su vez, requieren cumplir una serie de 

desafíos educativos; por lo tanto, es necesario que las universidades asuman los 

retos que estas herramientas representan dentro de planteamientos integradores, 

que busquen crear mejores espacios educativos para el intercambio y la actividad 

formativa, y aprovechen el potencial en red. (García Peñalvo, 2009) 

Por lo tanto, las redes sociales han sido adoptadas por las instituciones educativas 

como un medio digital de aprendizaje, pero también como un medio de apoyo e 

interacción entre la institución y sus estudiantes. 
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1.7 Redes sociales y educación superior  

Desde que las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

forman parte de la cotidianeidad se ha tenido que aceptar su integración a diversos 

sectores, entre ellos la educación, con lo que se han generado nuevas demandas 

hacia los profesores, alumnos, e instituciones educativas, manifestando procesos 

de transformación y reajuste que se encaminan a la innovación (Cecilia González,  

C. y Muñoz, L. 2016) “Las redes sociales virtuales son espacios de interacción 

esenciales en la vida de los internautas” (Chávez, J. 2013)  que nos brindan la 

oportunidad y las herramientas necesarias para obtener una comunicación en 

tiempo real y constante pese a las distancias físicas que pudiesen existir. Son sitios 

“en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, 

compartir contenido, crear comunidades, dirigir su aprendizaje y disponer de 

espacios en la red” o como una herramienta de “democratización de la información 

que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos" 

(Alconchel como se cita en Cecilia González, C. y Muñoz, L. 2016).   

De acuerdo con Juan Carlos Camaño las redes sociales actualmente son una 

actividad sociológica inigualable que se encuentran en un crecimiento exponencial, 

por lo que considera que están aquí para quedarse.  (Camaño, J. C., 2012) 

Menciona que una de las mayores ventas que pueden ofrecer este tipo de sitios es 

establecer conexiones en el ámbito profesional, al tener información en tiempo real 

y actualizada, además de que permiten al usuario no sólo recibir información, sino 

además producirla y reproducirla.  

En un contexto histórico-social como lo es la pandemia ocasionada por el virus 

SARS COV 2 las redes sociodigitales cobran aún más importancia al ser un medio 

“seguro” de reunión (virtual) y de interacción en todos lo niveles. En el sector 

educativo se ve aún más reflejado este crecimiento y que a partir de los diversos 

proyectos de enseñanza remota o a distancia ha sido la forma donde mayor 

interacción se ha dado entre profesores y alumnos.  

Aunque en primera instancia se podría pensar que el uso de redes sociales en un 

contexto académico terminaría por perjudicar el aprendizaje, lo cierto es que un 
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estudio de 2015 publicado en la revista Apertura por Irma Leticia Chávez Márquez 

y María del Carmen Gutiérrez Diez titulado “Redes sociales como facilitadoras del 

aprendizaje de ciencias exactas en la educación superior” se encontró que “el uso 

que hacen los alumnos de las diferentes redes sociales contribuye y facilita el 

aprendizaje dentro de las ciencias exactas” (Chávez, I. y Gutiérrez, M. 2015) ya que 

el 99% de los alumnos que formaron parte de la investigación utilizan por lo menos 

una de las diversas redes sociales, que además señalan que han compartido 

información de sus tareas o trabajos, explicado algún tema o les facilita llevar a cabo 

recolección de datos, todo esto a través de sus redes sociodigitales, en las que 

destaca el uso de Facebook.  

Jesús Chávez hace énfasis en que “La intervención del docente resulta importante 

pero a la vez disruptiva, en un contexto virtual donde se confronte una discusión 

académica”  (Chavez, J. 2013) Por lo que en una situación como la que vivimos es 

imperativo que alguien dedicado a la docencia debe centrar en el aprendizaje de los 

alumnos, cumpliendo la función de guía o asesor durante todo el proceso de 

enseñanza, más a allá de limitarse a transmitir conocimiento “Se está demandando 

por tanto un profesor entendido como “trabajador del conocimiento”, diseñador de 

ambientes de aprendizaje, con capacidad para rentabilizar los diferentes espacios 

en donde se produce el conocimiento. Los profesores, en lugar de impartir los 

conocimientos en las aulas, se transforman en orientadores y mediadores de la 

actividad educativa, trabajan en equipo en la producción de materiales que vinculen 

y sirvan de soporte a los conocimientos. Para conseguir este propósito, el 

profesorado deberá ser preparado para capitalizar al máximo los beneficios que le 

posibilitan las tecnologías en cuanto que: favorecen escenarios de aprendizaje 

distintos, centrados en el alumnado, brindándole diversas modalidades de 

interacción, aportándole diversos contextos y modos de seguimiento de su propio 

proceso de 37 aprendizaje, partiendo de sus intereses personales, suscitando 

actividades de aprendizaje colaborativo, desarrollando una mayor autonomía de 

trabajo y aprendizaje autorregulado, rompiendo con situaciones de aprendizaje 

pasivo y acumulativo y dependiente del profesor que realizaba el alumno” (como se 

cita en: Rodríguez, 2010) 
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2. MARCO CONTEXTUAL  

2.1 Educación en tiempos de pandemia. Énfasis en la educación superior. 

La educación durante la pandemia ha sacado a flote retos que ya desde tiempo 

atrás han estado presentes en el área de educación a distancia y esto a su vez ha 

transformado de manera positiva al ahora poner más atención en el uso de las 

tecnologías, que, a pesar de estar en la era digital no muchos individuos o usuarios, 

están involucrados del todo en el mundo de las tecnologías. Prueba de ello, son las 

dificultades que ha presentado la comunidad estudiantil en los trimestres en línea 

de la UAM-Xochimilco.  

Una de las principales preocupaciones que salieron y han seguido siendo parte de 

la incertidumbre que la educación a distancia ha creado son ¿Cómo se trabajará 

con los estudiantes en esta “nueva modalidad”?; ¿Cómo se comunicarán los 

profesores con ellos?; y quizás, la más relevante, ¿Se volvería a la universidad a 

tomar clases presenciales antes de que terminase el año? 

Así como han salido a relucir los nuevos retos con las tecnologías, también ha salido 

a flote y se ha marcado mucho las desigualdades de conocimiento hasta las 

desigualdades económicas. En un comunicado de prensa del INEGI en 

colaboración con la SCT y el IFT revelaron que 80.6 millones de usuarios de 

internet, mientras que 86.5 millones los usuarios de teléfonos celulares, de un total 

126 millones de personas totales viviendo en la república mexicana. donde 

alrededor de 40,000,000 millones son menores de edad y 10 millones son menores 

a 5 años. Podemos decir que solamente el 64% por ciento de la población tiene 

acceso a internet y el 68.9% tiene acceso a teléfonos celulares. (INEGI) 

Esto no solamente deja en claro que sólo poco más de la mitad tiene acceso a esta 

herramienta que hoy en día es necesaria para la educación a distancia, sino que 

vienen muchas más brechas como si se vive en el campo, la ciudad. En el ámbito 

urbano solamente el 76.6% tiene acceso a internet, mientras en el las zonas rurales 

del país, solamente el 47.7% tienen acceso, y en todo el país únicamente el 43.3% 
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dispone de una computadora, mientras que el 92.5 por ciento cuenta con al menos 

un televisor por hogar. (INEGI) 

Todo esto, sumado a la pandemia, ha permitido crear algunas estrategias con 

referencia a la educación como el programa televisivo “Aprende en casa”. Pero 

desafortunadamente solo es funcional para escolaridades de secundaria para 

abajo. El panorama de las brechas de desigualdad en el ámbito de la educación 

superior es muy diferente, ya que no se pueden simplemente pasar o poner las 

clases en la televisión. El acceso a internet por medio de algún dispositivo se ha 

hecho imprescindible, pues se ha vuelto ahora mucho más importante su uso, ya 

que no solamente es el contacto con el docente o las compañeras o compañeros, 

sino que es en estos dispositivos donde se toman las clases virtuales.  

La reciente relevancia de estos retos tecnológicos que han destacado a raíz de la 

pandemia ‘ha dejado estragos y aprendizajes, que de no ser tomados en cuenta con 

la seriedad que merecen, este país continuará en la misma situación”. (Cardozo, 

2020) 

 

2.2 Alteraciones emocionales en la educación superior  

Actualmente, la salud mental en estudiantes universitarios ha sido un tema tratado 

de manera frecuente, ya que esta ha sido un factor que denota el desempeño 

académico de los universitarios. “Iniciar el estudio de una carrera profesional puede 

ser una fuente de estrés que acecha el bienestar psicológico, el cual se puede 

resultar comprometido en el aprovechamiento académico, en la salud física o en la 

salud mental.” (Pérez Padilla, et al., 2010) 

Debido a diversas presiones, como carga de trabajo, exámenes, y en general la vida 

en la universidad, se han generado trastornos de ansiedad, depresión, falta de 

sueño, fatiga, entre otras. 

Una investigación sobre Deserción Escolar en Estudiantes Universitarios, 

presentada por la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
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arrojaron que El 30.2% de los alumnos de nuevo ingreso a una carrera ha referido 

un posible problema de salud mental y, de estos, 15.8% registra conducta suicida. 

“El estudio, que incluyó preguntas orientadas a identificar las conductas de riesgo 

entre 400 alumnos de nuevo ingreso de la UAM Cuajimalpa, encontró que 13. 3% 

de los estudiantes refirió algún episodio de depresión en los últimos 12 meses; a 

14.7% se le identificó con trastorno de déficit de atención. En menor medida, pero 

con un porcentaje que no deja de ser significativo, 5% refiere abuso o dependencia 

de drogas, 4.2% dependencia al alcohol, 3.7% tuvo episodios de manía y 2.8% dice 

experimentar ansiedad generalizada. Además, el 16% de los encuestados ha 

ideado terminar con su vida, un 10% llevó esta intención a tener un ‘plan’, mientras 

que 1% intentó suicidarse” (Vargas, 2018) 

Por lo tanto, estos problemas psicológicos siguen siendo focos rojos de estudio, que 

conllevarán a un seguimiento académico de manera personal con los alumnos 

afectados. 

2.3 ¿Qué pasa con la salud mental en los jóvenes durante la pandemia?  

Los estragos que dejó la pandemia han tenido lugar en diferentes niveles y distintos 

ámbitos sociales, uno de ellos fue la manera de interactuar previo a esta crisis 

sanitaria. En este sentido, cabe señalar que al ser individuos que nos relacionamos 

dentro de un grupo ya sea la familia, amigos, vecinos etc, y todos estos a su vez 

forman parte de una sociedad es fundamental las relaciones que podemos generar 

con nuestro entorno, y que por la situación de la COVID-19 se ha generado un 

distanciamiento y un cambio radical en las interacciones. Esto, ha provocado 

efectos en términos emocionales para la población en general, pero 

específicamente para ciertas edades como lo es la juvenil. En un estudio realizado 

por  “Medicentro Electrónica” un órgano de expresión del Sistema de Salud en Villa 

Clara, orientado en promover y publicar la producción científica, expresión del 

desarrollo alcanzado por la salud pública y la docencia de las ciencias de la salud 

mencionan lo siguiente:  
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“Ser adolescente es difícil en cualquier circunstancia, más aún en este período 

de contingencia. Esto se debe al cierre de las escuelas -con la no participación 

física en las clases-, a la cancelación de actividades públicas, y a la prohibición 

de las experiencias cotidianas como charlar e interaccionar directamente con 

las amistades; se puede decir que muchos adolescentes se perdieron algunos 

de los momentos más hermosos de su juventud. Los psicólogos reconocen 

que la ansiedad es una función normal y saludable que alerta al individuo de 

los peligros, y lo ayuda a tomar medidas de autoprotección y para preservar a 

los demás. Por tales razones, la ansiedad provocada por el comportamiento y 

desarrollo creciente de esta pandemia es comprensible.”(Rodriguez, 2020) 

Dentro de la investigación realizada por Medicentro Electrónica, encontraron 

otros grupos de población vulnerable emocionalmente ante la pandemia en 

alteraciones como el estrés, los cuales esquematizan en la siguiente imagen.  

 

Figura 1 .- Imagen tomada por “Medicentro Electrónica” sobre grupos 

poblacionales más vulnerables al estrés por la COVID-19.  

Aunque existen varios estudios que se han hecho sobre el impacto psicológico 

durante la pandemia, lo cierto es que aún es insuficiente lo que se sabe sobre 

sus efectos en el plano psicosocial y su repercusión en la salud mental de las 

personas. 
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La educación formal de las personas jóvenes se ha visto muy afectada por los 

efectos de la pandemia. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 107 países han implementado 

cierres de escuelas a nivel nacional, una situación que ha afectado a más de 861 7 

000 000 de niños y jóvenes. Los jóvenes también se ven afectados por el cierre de 

oportunidades para recibir educación informal, algo que les impide relacionarse 

socialmente con sus pares y educadores. Se hace evidente que, los prolongados 

períodos de cierre de escuelas y la restricción de movimiento pueden traducirse en 

intranquilidad emocional y ansiedades. (UNESCO) 

Las personas jóvenes expuestas a la COVID-19 tienen tantas probabilidades de 

infectarse y contagiar a otros como las personas mayores. Por esta razón, deberán 

seguir de manera estricta los lineamientos nacionales en materia de: detección, 

pruebas, contención y atención, además de practicar el distanciamiento social En la 

mayoría de las ocasiones este grupo etario es el último en respetar y acatar estas 

medidas. 
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3. ANÁLISIS RED DE APOYO PSICOLÓGICO - UAM XOCHIMILCO 

 

1. Ficha de identificación de la página 

La Red de Apoyo Psicológico UAM - X es una página creada en el año 2020 por 

alumnos del último trimestre de la carrera de psicología, mismos que son 

asesorados por profesores de la misma licenciatura en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco, con el objetivo de brindar atención psicológica a 

los alumnos que estén cursando la licenciatura.  

Su primera publicación fue el 29 de agosto del 2020 y fue una publicación que 

presentaba a la página, con el logo de la misma, proporcionando los alumnos, 

trabajadores, administrativos y académicos de la UAM Xochimilco, los números 

telefónicos de contacto para solicitar atención psicológica por medio de la misma, 

para aquellos que por razones de pandemia se encuentren en crisis.  



                                                               

47 

 

 

Dentro de la pestaña de información de la página encontramos que sus horarios de 

atención son de lunes a sábado de 8:00 a 20:00hrs, en donde comunican que sólo 

será atenciones por llamada telefónica. 
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2. Contenidos visuales: Tipos de discurso 

El contenido visual predominante es el de imágenes. Su contenido visual es muy 

escaso.  

La gama de color utilizada no es fija, ya que ocupan colores variados, que en su 

mayoría son colores llamativos o colores pastel.  

  

                        #FAABD0                           #F8BD15                          #E52092 

 

 

 

                         #E2C9DC                           #382A5C                          #8A2560 

 

 

Para invitar a los usuarios a contactar con la página y, por consiguiente, al servicio 

de atención psicológica, utilizan imágenes a color, con fondos de color llamativo. 

Asimismo, se pueden observar distintos personajes tanto femeninos como 
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masculinos y en ocasiones a la pantera representativa de la universidad, la imagen 

de un teléfono, o simplemente aparecen sólo los números de contacto.  

En las mismas imágenes se colocan números de apoyo a los cuales puedes llamar 

en caso de requerirse. Estos ocupan la mayor parte del espacio. También contienen 

preguntas directas mencionando si sufres algún malestar emocional o incluyen la 

leyenda que dice “no estás solo'' o “¿sientes malestar emocional?”.  

 

 

 

#E2C9DC 

#382A5C 

#8A2560 

 

El único contenido hipermediático con el que cuentan, es de la página institucional 

oficial de la UAM, al compartir contenido de la misma Red de Apoyo.  
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Asimismo, comparten invitaciones de la página oficial de la UAM a conferencias y 

talleres con temática de apoyo y orientación psicológica. En esta, las reacciones 

reales aparecen directamente desde la publicación original, no desde la Red de 

Apoyo. Por ejemplo, en una de las invitaciones a conferencia, en la publicación 

original publicada en la página institucional de la UAM, cuenta con 51 reacciones, 

11 comentarios solicitando información acerca de la inscripción al taller y 22 veces 

compartido. Sin embargo, desde la página de Red de Apoyo, únicamente cuenta 

con 1 reacción, ningún comentario y 2 veces compartido. 

 

 Imagen compartida en la Red de apoyo 

 

 

 

Imagen compartida de la página institucional de la UAM 
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3.Interacción. 

La interacción dentro de la página se refleja a través del chat directo, el cual, es un 

chat privado y su horario de respuesta es de lunes a sábado en un horario de 8:00 

a 20:00 horas. No cuentan con un correo al cual comunicarse.  

Otra forma de interacción es a través de las reacciones y los comentarios de cada 

publicación.  

A pesar de contar con 1,113 me gusta en la página y con 1,169 seguidores las 

interacciones no son mayores de 10 reacciones y nula en comentarios 

Ni las publicaciones ni los comentarios tienen firma, por lo que no nos es posible 

saber quién o quiénes son los principales administradores de la página.  

El lenguaje utilizado siempre es respetuoso e invita a ponerte en contacto con el 

equipo psicológico. 

Finalmente, hasta la fecha de análisis (mayo 2020), se muestra su última 

publicación en día 6 de mayo de 2021. Sin embargo, consta de la misma imagen 

publicada anteriormente, en la que tampoco se muestra interacción. 
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4. ANÁLISIS PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A DISTANCIA, 

UNAM 

 

 

1. Ficha de identificación de la página: 

¿Quién patrocina la página? Atención psicológica es una página creada por la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con el 

objetivo de brindar atención psicológica a los estudiantes que se encuentren 

cursando la carrera de Derecho o alguno de sus posgrados.  

Su primera publicación fue el 2 de octubre del 2017 y fue una actualización en su 

foto de perfil la cuál era la letra griega psi dentro de una “estilización” del búho que 

aparece en el escudo de la facultad, y el símbolo de la bandera nacional mexicana. 

Al ser parte de un servicio proporcionado por la Facultad de Derecho es la UNAM 

la que patrocina la página, aunque la Facultad se encuentra en la Ciudad de México 

dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria, a partir de la pandemia brinda 

atención en línea a todos los alumnos de la facultad, sin importar en que parte de la 

república se encuentren. 

Dentro de la pestaña de información de la página encontramos el correo para 

solicitar informes y citas: atencionpsicologico@derecho.unam.mx; un acceso directo 

al chat de Messenger Facebook en el que se te reitera que debes mandar un correo 
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para solicitar citas e informes, y un enlace a la página del servicio médico integral 

de la Facultad de derecho https://www.derecho.unam.mx/servicio-

médico/index.html , dónde en la sección de Servicio Psicológico sólo encontramos 

los horarios de atención. 

 

Además de los servicios de atención psicológica por medio de consultas, la página 

ofrece talleres recurrentes de cupo limitado sobre temas como manejo de 

emociones los cuales están abiertos a la comunidad UNAM en general. Así mismo 

encontramos algunas infografías o talleres/conferencias transmitidas en vivo sobre 

temas diversos relacionados al cuidado mental y emocional.  
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2. Contenidos visuales: Tipos de discurso 

El contenido visual que más predomina en el de tiempo de análisis de la muestra es 

el de imágenes, en especial infografías, aunque son muy variados en colores y 

diseño, presentan en gran medida colores azules y morados-lilas. Sin embargo, 

cabe resaltar que no hay una norma en el estilo visual de las imágenes e 

ilustraciones, ni en los colores que usan, encontrando tanto verdes pálidos como 

naranjas rojizos. 

 

  

                        #EB5C42                           #E594A6                          #865ED3 

 

 

 

                         #FAC850                           #2E998E                           
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Los pocos videos compartidos (sin contar transmisiones en vivo) son cortos, de 

menos de un minuto de duración, y están conformados por texto, con escasas 

imágenes sin movimiento ni animación, únicamente en uno de los videos cuentan 

con música de fondo.  

Casi no se encuentra la presencia de publicaciones conformadas únicamente por 

texto, siendo de los pocos avisos a la comunidad sobre talleres que se llevan a cabo 

uno o dos días después, y fueron para mencionar el cupo lleno de los mismos.  

Para invitar a los usuarios a contactar con la página y por consiguiente al servicio 

de atención psicológica se utilizan imágenes de dos tipos, en una encontramos un 

collage de fotografías de los miembros del servicio, son fotografías diversas, todas 

en un medium close up o médium shot, sin embargo no se encuentra ningún tipo de 

patrón habiendo algunas en blanco y negro y otras a color, con fondos neutros o 

con fondos muy vistosos, por lo que no se ve una imagen institucional, en el lado 

superior derecho se encuentra la leyenda “Servicio psicológico”, centrado en la parte 

inferior el correo del mismo ambos de color azul marino y una tipografía sin mucho 

adorno, y en la esquina superior izquierda el logo de la página, el cuál es el escudo 

de la facultad de derecho con el centro ocupado por la letra griega Psi  

La otra forma que se ha utilizado para invitar a la comunidad a contactar este 

servicio han sido fotografías de la facha de la facultad acompañadas por el “Servicio 

psicológico” y el correo de contacto.  
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En cuanto al contenido hipermediático, encontramos que aproximadamente la mitad 

del contenido que aparece en la página es compartida desde otras páginas con 

cierta relación, entre las más frecuentes encontramos Comunidad UNAM, 

Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos y Programa de 

Sexualidad Humana, estas publicaciones suelen ser las que menos reacciones 

suscitan, aunque en las publicaciones originales sí hay una interacción importante. 

Esto puede deberse al hecho de que los usuarios podrían llegar a preferir contenido 

que está siendo producido exclusivamente para ellos y no siendo compartido desde 

otra página.   

3. Interacción 

La interacción dentro de la página se puede dar a través del chat directo, en el cuál 

responden de lunes a viernes en un horario de 9 a.m. a 8 p.m. También está abierta 

la opción de contactar al servicio por medio del correo electrónico. La otra forma de 
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internación es a través de las reacciones y los comentarios de cada publicación. 

Pese a ser una página con poco más de 3000 seguidores, lo cierto es que esto no 

se ve reflejado en la interacción de los seguidores en las publicaciones. Podemos 

notar que, aunque se publica con una frecuencia de dos o tres veces por semana 

(lo cual para los estándares de la plataforma se puede considerar como muy bajo 

ya que existen páginas que publican 5/6 veces al día, también es cierto que hay 

páginas que publican dos o tres veces al mes) muchas de las publicaciones apenas 

alcanzan las 10 interacciones, y muchas más reciben 1 o 2 likes e incluso llegan a 

no tener ninguna reacción. La periodicidad de las publicaciones varía mucho, siendo 

el mes de febrero del 2021 el mes con más publicaciones, son un total de 24, por el 

contrario, fue el mes de julio del 2020 en el que no hubo publicaciones y el mes de 

diciembre del mismo año en el que sólo hubo una (felicitación por navidad).  

Las publicaciones que más respuestas han suscitado encontramos las invitaciones 

a los talleres que se ofrecen de manera no presencial, por lo que los comentarios 

que más encontrados son solicitando más información acerca de cómo se pueden 

inscribir, los comentarios en segundo lugar de repetición son aquellos donde 

expresan su malestar por no haber alcanzado lugar en dichos talleres. También 

cabe resaltar que, aunque en menor medida, se encontraron varios comentarios en 

los que se “etiquetan” a otros usuarios invitándolos a participar en el taller junto con 

ellos.  

Un caso en específico del que es pertinente hablar es el de una transmisión en vivo 

del taller “Manejo de emociones”  llevada a cabo  el viernes 5 de febrero, que fue la 

publicación que más interacciones presentó, alcanzando un total de 272 reacciones, 

90 compartidas y 1911 comentarios, en su mayoría de usuarios compartiendo 

experiencias y consejos a otros, por lo que de esto podemos concluir que cuando 

un usuario se siente acompañado por personas que han pasado por cosas similares 

a este, es cuando más libertad y confianza siente para abrirse y compartir 

comentarios que piensan, pueden servir a otras personas en la comunidad, a 

diferencia de infografías que si bien son de interés general no producen una 

reacción así de fuerte.  
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Así mismo hay una presencia importante de la administración de la página, 

contestando comentarios en los que los usuarios solicitan ayuda o tienen alguna 

queja, aunque lo más común es que la administración de la página pida que s e le 

contacte por medio del chat de Messenger y/o por correo electrónico.  

Ni las publicaciones ni los comentarios tienen firma (cosa que, en otras páginas en 

especial de contenido de entretenimiento, sí sucede), por lo que no nos es posible 

saber quién o quiénes se encuentran administrando tanto las publicaciones como 

las páginas y no podríamos asegurar que detrás de la página haya personal 

psicológico, esto se refuerza por el hecho de que para recibir atención se requiere 

mandar un correo electrónico al servicio de atención médica integral de la facultad. 

Sin embargo, el lenguaje utilizado siempre es respetuoso e invita a ponerte en 

contacto con el equipo psicológico, incluso hay dos o tres publicaciones en las que 

se presenta a los psicólogos que conforman parte de éste, por lo que se pretende 

generar una conexión y mayor confianza entre estos y los usuarios/ alumnos.  
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5. ANÁLISIS UNI CONTIGO FAPSI 

 

 

 

1. Ficha de la página: 

¿Quién patrocina la página? Facultad de Psicología de la UANL y la misma 

Universidad Autónoma de Nuevo León y fue creada el 23 de marzo de 2020 

La ciudad en la que se realiza la página, el tema y objetivos de la página. La ciudad 

en que se realiza es en la ciudad de Nuevo León, su tema es una página de 

orientación ante situaciones de crisis relacionados al COVID-19. 

El servicio ofrecido es a través de la misma página de Facebook por medio de chat 

privado, aunque también se apoyan de otros medios, como instituciones 

psicológicas ante un exceso de casos que necesiten la atención, y proporcionan 

números telefónicos de dichas instituciones. 
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Cuentan con un Instagram: https://www.instagram.com/unicontigofapsi/ en el cual 

publican material de ayuda (frases motivacionales o de aliento), pero ahí no es 

posible solicitar atención psicológica, así como también cuentan con un correo por 

el cual puedes solicitar información (urgenciaspsicologicas.fapsi@gmail.com), pero 

tampoco se puede acceder a la ayuda directamente, y no cuentan con número 

telefónico. 

2. Contenidos visuales: Tipos de discurso 

Los contenidos mostrados muestran una falta de producción y post producción, 

pues en los diversos materiales que comparten, como infografías, videos y los “en 

vivos” se logra observar que llega a faltar “calidad” en el formato más no en el 

contenido. 

Lo que realiza constantemente la página es “reciclar” su contenido, pues en diversas 

ocasiones llegan a compartir las mismas infografías o videos, y estos reciclajes no 
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son tan bien recibidos pues la interacción con estos materiales llega a ser casi nula, 

es decir, que los usuarios reaccionan mejor al contenido nuevo. 

La mayoría de su contenido se basa en infografías informativas de diversos temas 

de preocupación actual, específicamente de temas relacionados con crisis por 

alteraciones emocionales. 

 

Esto es beneficioso para los usuarios, ya que no solamente se enfocan en 

emergencias, sino que buscan informar a la población sobre diversos problemas a 

diferentes sectores de la población y no solamente a jóvenes universitarios. 

Videos 

En el análisis de los videos, lo dividiremos en tres categorías: 

1. Videos formales (informativos, que pueden llegar a ser de entre 5 a 15 

minutos) 

2. En vivos (donde tratan diversos temas con especialistas en ese campo y 

estos pueden llegar a durar entre 30 minutos a 2 horas el más largo) 
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3. Videos de Tik Tok (más informales, con más diseño creativo y producción. 

La duración de estos se encuentra entre 30 segundos a 1 minuto máximo). 

Videos institucionales 

En estos se busca tener una homogeneidad en los colores mostrados al usuario, 

desde el fondo, hasta la playera, camisa o blusa que utiliza la persona que aparece 

en la cámara.  

Los temas tratados en estos videos son en su mayoría informativos, ya que tratan 

sobre temas específicos (abuso sexual, factores de riesgo, ¿qué hacer y qué no 

hacer?, etc.) Son pocas las veces que han compartido algún video de otra página; 

la mayor parte de material es original y creados por la institución (página UANL). 

Asimismo, notamos una falta de producción, pues desde la calidad de video y audio 

se puede notar una carencia de claridad, además de la iluminación y posición de la 

cámara. El discurso llega a ser amable, alentador y comprensivo. 

 

En vivos 

Estos se realizan simplemente retransmitiendo desde una conferencia de Zoom 

donde participan expertos en el tema del cual hablarán y buscan tener no solamente 

una aportación hacia los usuarios, sino que los invitan a participar preguntando para 

poder resolver sus dudas respecto a un tema en específico. El discurso llega a ser 

amable y cálido. 

 

Videos de Tik Tok 

En estos videos se usa más la creatividad y a pesar de tratar temas serios: 

 -Utilizan formas más dinámicas y entretenidas   

 -Llega a tener una mejor aceptación por parte de los usuarios.  

 -Es información clara, concisa y en muy poco tiempo. 

  

La página no tiende a publicar únicamente información, en la mayoría de casos 

viene acompañados de una imagen (infografía) o un video, y en pocas ocasiones 
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con un link a diversas páginas como su canal de YouTube o su canal de Spotify, en 

los cuales suben diversos tipos de material (podcast), desde tips para la cuarentena, 

como primeros auxilios psicológicos que podría hacer uno.  

De manera aleatoria, publican mensajes alentadores para las personas, las cuales 

se dividen en diferentes imágenes en una sola publicación, invitando al usuario a 

abrir la serie de fotos que han subido y así mejorar el encierro. 

Los colores utilizados en la página son en su mayoría son, el color amarillo y blanco. 

 

Esto pues en la psicología del color representa que el amarillo es optimismo, alegría, 

entusiasmo, confianza, originalidad, ser académico y analítico, sabiduría y lógica. 

(Menéndez, 2021) Pues está más asociado a la racionalidad, mientras que el color 

blanco se relaciona a la paz, libertad y una claridad mental, además de animar a él 

orden. (Francia, 2021) Aunque también en segundo lugar predominan los colores 

pastel ya que estos son colores suaves y como están compuestos por aumentar la 

cantidad de blanco en los colores se relaciona con la tranquilidad, pues son tonos 

amables y delicados, además de considerarse colores femeninos que generan 

seguridad y confianza. (Ribas, 2014) 

 

3. Interacción 

Las formas en las que se denota la interacción entre los usuarios y la página, tienen 

diversos métodos e igualmente lo dividiremos en 5 categorías: 
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1. Comentarios en publicaciones 

2. Comentarios en los “Lives” 

3. Correo electrónico 

4. Página de Instagram 

5. Chat personal 

 

Comentarios en publicaciones 

En esta sección es donde los usuarios menos se expresan y cuando lo hacen, en 

su mayoría etiquetan gente, muy pocos piden información y casi no hay 

participación en este punto. 

Comentarios en “Lives”    

Aquí el usuario es donde desborda sus preguntas, dudas y participan un poco más, 

aunque realmente no pasen de entre 30 a 50 comentarios y en algunas ocasiones 

no llegan a tener comentario alguno a pesar de que la información es buena y 

precisa, además de que siempre hay una promoción anunciando un “en vivo” y en 

lo general tiene una cantidad de “compartidos”. 

Correo electrónico 

urgenciaspsicologicas.fapsi@gmail.com        

Página de Instagram (SEGUIDORES Y DATOS GENERALES) 

El perfil de Uni Contigo Fapsi en Instagram fue creado con el fin de de atender 

situaciones relacionadas al COVID-19 y colocan un link que los redirige a la página 

de Facebook donde los atienden por el chat privado.  

Actualmente cuentan con 39 publicaciones y 514 seguidores. 

Chat personal 

El apoyo solicitado por los usuarios es generalmente para emergencias de crisis, 

como ataques de pánico, crisis de ansiedad o depresión y las personas que 

imparten el apoyo son miembros de la página que son psicólogos tanto titulados 
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como en la fase final de su carrera, esto con la finalidad de que exista la mejor 

atención posible, amable  y amigable, aunque a veces pueden tardar en responder 

pues Facebook les da un promedio de tiempo de respuesta de aproximadamente 

una hora, pues se llegan a ver rebasados entre emergencias y personal, además 

de solamente atender usuarios de lunes a viernes en un horario de 8 am a 7 pm.  

Los usuarios 

Estos por lo estudiado y observado, tiene en general poca interacción/reacción a la 

página. Este dato es comparado con la cantidad de seguidores que tiene 

actualmente, pues consta de 7675 seguidores. De manera ocasional, las 

publicaciones llegan a tener solamente un like y en otras puede haber hasta 239 

reacciones.  

Sin embargo, se mostró una mejor reacción a publicaciones con información acerca 

de padecimientos o problemas dentro de la cuarentena, como era la violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, crisis de ansiedad y como tratarla, ¿Qué hacer y qué no 

hacer?, factores de riesgo en personas con conductas suicidas, factores para 

identificar a un agresor sexual, mitos y realidades sobre diferentes cuestiones 

mentales o tipos de problemas. 
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Algo que debemos destacar es que entre más polémica cause el tema, más 

reacciones tiene, pues la publicación con mayor cantidad de reacciones, con más 

comentarios y con mayor cantidad de veces compartida fue sobre la educación 

sexual en las niñas y niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

69 

 

6. ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONSIDERACIONES GENERALES DEL 

ANÁLISIS 

Al realizar el análisis de las 3 páginas de apoyo, hemos podido notar diferencias 

considerables entre éstas. Ahora bien, este análisis comparativo, basándonos en 

las categorías de análisis, nos ayudará a cimentar, crear y fortalecer nuestra 

propuesta comunicativa, tomando en cuenta todas las fortalezas y debilidades de 

cada una de las páginas seleccionadas.  

Tomando en cuenta los criterios de selección de la muestra, el análisis se realizó 

con una temporalidad de 1 año que fue de marzo de 2020 a marzo de 2021. Todas 

las páginas fueron creadas por instituciones de educación superior publica, teniendo 

una misma estructura, ya que fueron creadas en la plataforma de Facebook, mismas 

que están dirigidas principalmente a los estudiantes de educación superior. 

6.1  Ficha de identificación de la página 

Notamos que todas las páginas cuentan con una ficha de identificación con los datos 

generales, es decir, el nombre de la página con su respectivo logo, la institución que 

está a cargo de cada página, la fecha en la que fueron creadas, así como la mención 

de que son páginas de apoyo psicológico. Sin embargo, la página de la UAM, tiene 

un apartado más extenso con mensajes empáticos que especifican los servicios que 

ofrecen y la manera en la que se lleva a cabo dicho apoyo. Asimismo, las tres 

mencionan sus horarios de atención, y datos de contacto. Todas lo hacen a través 

de imágenes, como mencionamos anteriormente. También aparecen en todas las 

páginas el número de seguidores con los que cuenta cada una de ellas, mostrando 

de manera escalonada que la página que cuenta con mayor cantidad de seguidores 

es Uni Contigo Fapsi, de la universidad de Nuevo León, con 7,687 seguidores; en 

segundo lugar, está la página Atención psicológica de la UNAM, con 3, 999 

seguidores; y por último se encuentra la página de la UAM – X, con 1,172 seguidores 
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En cuanto a espacios de solicitud de información, las tres páginas cuentan con un 

chat privado, en el cual, los todos los usuarios que ingresen a la página pueden 

solicitar información.  

Por otro lado, las únicas que cuentan con un correo de contacto, son la página de 

la UNAM y la de la UANL, ya que la página de la UAM únicamente tiene el chat y el 

número telefónico para poder contactar o solicitar el apoyo. 

6.2  Contenidos visuales: Tipos de discurso 

En el apartado de contenidos visuales, notamos que las tres páginas cuentan con 

cantidades diferentes, tanto de imágenes, como de videos, ya que tienen una 

diferencia considerable en el número, tanto de publicaciones y, por ende, de 

contenido.  

En este sentido, la página con mayor cantidad tanto de imágenes como de videos 

es nuevamente la página de la UANL, después se encuentra la UNAM y por último 

la UAM. 

Los mensajes contenidos en cada una de las páginas también varían, ya que en la 

página de la UANL va más enfocado al conocimiento de diferentes alteraciones 

emocionales y al cuidado de la salud mental. Por lo tanto, emiten no sólo mensajes 

de apoyo, sino también ofrecen información acerca del cuidado de la salud mental, 

información de contacto de otras instituciones de apoyo psicológico, información 

acerca de cómo poder ayudar a una persona que necesite apoyo. También emiten 

información acerca de la lucha en contra de la violencia sexual, digital e información 

acerca de la educación sexual infantil e invitaciones a conferencias relacionada con 

los temas mencionados.  

Igualmente, todos videos publicados también van en relación con los mismos temas. 

Respecto a la página de la UNAM, ésta también publica imágenes con información 

acerca del manejo emocional, publican imágenes de relajación muscular e 
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imágenes con la información de contacto. Sin embargo, las imágenes que más 

publican, a diferencia con la UANL, son de invitaciones a talleres o conferencias.  

En cuanto a los videos, se muestra una diferencia significativa en cuanto a la 

cantidad de videos publicados por la UANL, ya que la UNAM, únicamente cuenta 

con 7 videos desde la fecha de la creación de la página. 

Finalmente, la página de la UAM, es la que más carencia de contenido tiene, ya que 

las imágenes que comparte, son muy escasas y únicamente son de los teléfonos 

para solicitar ayuda.  

Los colores utilizados, tanto en la página de la UANL como en la de la UNAM, son 

colores pastel en tonos claros. Sin embargo, en la página de la UAM, los colores 

que utilizan son colores fuertes y llamativos. 

Las tres páginas cuentan con contenido hipermedia, pero nuevamente 

mencionamos que quien tiene mayor cantidad es la página de la UANL, y 

posteriormente la UNAM. Sin embargo, la página de la UAM, el único contenido 

hipermedia con el que cuenta es el de compartir pocas publicaciones de talleres que 

publica la página institucional de la universidad. 

6.3 Interacción 

En cuando a la interacción de las páginas con los usuarios, todas cuentan con la 

posibilidad de comunicarse a través del chat de Facebook, sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, únicamente la UANL y la UNAM cuentan con el correo 

electrónico para solicitar información. El tiempo de respuesta en las tres páginas 

normalmente es de una hora. 

Es importante mencionar que no tuvimos acceso al tipo de información que se 

solicita o los temas de los que hablan al momento de solicitar el apoyo, ya que los 

chats son privados en las tres páginas.  

En cuanto al apartado de la interacción / reacciones de los usuarios al contenido 

publicado, es muy notoria la actividad que mantienen en la página de la UANL, los 
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usuarios reaccionan más a sus publicaciones o videos y comentan y comparten más 

el contenido publicado.  

En el caso de la UNAM, los usuarios sí comparten y comentan, pero no de la misma 

manera que en la UANL, sin embargo, las publicaciones en las que hay más 

reacciones son las conferencias en vivo que se transmiten en Facebook. 

Para la página de la UAM es importante mencionar que es muy poca la interacción 

y reacción a las publicaciones, y esto se debe a la falta de publicaciones y de 

producción en sus contenidos. 

6.4  Conclusiones del análisis  

La página de la UAM muestra un interés por apoyar a sus alumnos y dar un 

acompañamiento psicológico ante crisis coyunturales como lo es la pandemia por 

Covid – 19. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, muestra una 

carencia de una propuesta comunicativa, ya que a pesar de ofrecer el servicio a 

través de una línea telefónica, no tiene suficiente contenido que llame más la 

atención, tanto de alumnos, como de personal académico o administrativos.  

Las pocas publicaciones que tienen constan de imágenes repetitivas que sólo 

cuentan con el número telefónico para solicitar apoyo, mismas que tampoco cuentan 

con una firma para conocer quién o quiénes son las personas que brindan la 

atención. Motivo por el cual, las reacciones de los usuarios que siguen a la página 

también son muy escasos. 

No tienen una actualización constante de la página, y esto se debe a la carencia de 

contenido con la que cuenta.  

En cuando a la página de la UANL, tiene una buena propuesta en cuestión de 

contenido y organización, aunque carece de producción audiovisual ante ciertos 

contenidos, como los videos “formales” y algunos “En vivos”, pues a pesar de que 

el contenido es bueno e impartido por expertos en los temas vistos y expuestos, la 

ayuda de una producción más elaborada y planeada les ayudaría en gran medida. 
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Incluso en el uso de colores hay una un estándar pues los colores que utilizan son 

a conciencia por los efectos que pueden causar en el usuario que vea sus 

publicaciones y/o videos. 

Pese a tener una gran cantidad de seguidores las interacciones varían mucho, 

aunque hay una recepción buena en cuanto a los contenidos, pues la cantidad de 

compartido promedio es buena ya que se mantiene en 90 (promedio). 

Algo a destacar es que, desde la creación de la página, las interacciones de los 

usuarios (reacciones, comentarios y compartidos) se mantuvieron constantes, y la 

muestra de contenidos fue muy variada, pues había meses en los que la página 

subía 5 publicaciones y en otros 22 o, hasta 51 publicaciones por mes. Esto se 

debía a los meses y fechas, pues durante el mes de abril, septiembre y octubre del 

2020 fueron los meses que más subieron contenido. Esto se debía a que en abril 

fueron los inicios de la pandemia y la página estuvo bastante activa; mientras que 

en los meses de septiembre fue por una campaña de prevención del suicidio, 

teniendo un plan (previamente publicado por la página; anexo) de contenido que 

fueron publicando, desde videos y “en vivos”; y en el mes de octubre fue por una 

campaña de prevención del abuso sexual donde igual que en el mes anterior 

publicaron su plan de contenido para toda una semana. 

Lo que también se encontró en el análisis, fue que durante los meses de agosto y 

diciembre no hubo publicación, pues la escuela de UANL estaba de vacaciones. 

De febrero del 2021 a marzo no se encontró ninguna publicación, quedando como 

última publicación del viernes 22 de enero de 2021. Se desconoce por qué dejaron 

de publicar contenido, aunque la página sigue vigente en ayuda psicológica, 

tampoco se encontró nuevo contenido en su canal de YouTube, Spotify, ni 

Instagram. 

Una de las cuestiones importantes que mencionar y que es una diferencia 

significativa a comparación con la página de la UNAM y la UAM, es que esta página 
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no está limitada a únicamente conformarse por la página de Facebook, sino también 

cuenta con canal de YouTube, Spotify y otras plataformas como Instagram. 

Finalmente, en cuanto a la página de la UNAM, si bien tiene un equipo psicológico 

detrás, carece de una variedad en contenido en su propuesta comunicativa, ya que 

la mayoría de sus publicaciones consisten en infografías o imágenes que carecen 

de una estandarización ya que todos cuentan con colores diferentes e incluso 

tipografías variables, además apoyarse en gran parte de contenido externo siendo 

casi la mitad de publicaciones existentes las que provienen de otras páginas.  

Pese a tener casi 4000 seguidores a lo momento de la recopilación de estos datos, 

las interacciones raramente alcanzan más de 50 reacciones, con esto se refleja el 

poco impacto que este tipo de contenidos alcanza en la comunidad. A diferencia de 

los talleres y conferencias transmitidos en vivo los cuales son los que más interés 

generan en los usuarios, siendo que uno de estos generó 1911. 

Algo a destacar es que, si bien la página fue creada años antes de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, ésta contaba con aún menos contenido e interacción, 

ya que era un servicio que se ofrecía únicamente de manera presencial en las 

instalaciones de la facultad. Con el inicio de la pandemia se ha visto un incremento 

gradual en la frecuencia con la que se generaron contenidos, llegando a tener un 

total de 24 publicaciones en el mes de febrero, con lo que también se mostró un 

aumento significativo en las interacciones. Aunque las publicaciones se 

interrumpieron casi de manera completa durante diciembre, mes en el que hubo un 

periodo vacacional, el servicio no se ha visto interrumpido.  

Es claro qué hay un interés por el cuidado de la salud mental por parte del equipo 

de apoyo psicológico. Sin embargo, también es claro que no existe un proyecto 

comunicativo detrás, ya que no se encuentra ni una normatividad para las imágenes 

ni una periodicidad establecida en las publicaciones, además de que todo el 

contenido se limita a imágenes y transmisiones en vivo, sin que exista la exploración 

en otras plataformas. 
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7. PERCEPCIÓN PARTICULAR Y EXPERIENCIA SENSIBLE (RESULTADOS 

DE ENTREVISTAS / REACT TO) 

Al momento de realizar las entrevistas, nos enfrentamos con la dificultad de 

conexión por parte de algunos participantes, ya que se agendó el día y la hora de la 

entrevista, pero al momento de la sesión, ya no se conectaron, motivo que 

desconocemos. No obstante, con las personas que sí realizamos las entrevistas, 

pudimos notar que la mayoría de las personas entrevistadas ha tenido situaciones 

tanto derivadas por la pandemia, así como situaciones externas, mismas que los 

han llevado a presentar alteraciones emocionales como ansiedad, depresión, 

tristeza, enojo, miedo o incertidumbre. 

También hubo una consistencia en las respuestas ante la falta de algún lugar seguro 

dentro de su hogar para poder recibir terapia, además de la preferencia de recibir 

atención presencial (de ser posible) o en videollamada, que sería lo más cercano 

ante la falta de una terapia presencial. 

Los entrevistados y entrevistadas también mencionan que habían escuchado la 

página, pero muy pocos son los que realmente han entrado, mencionan que no tiene 

mucha difusión ni contenidos que les llamen la atención o que puedan funcionar 

como un medio informativo ante alteraciones emocionales, y los que la han visitado, 

mencionan que no les genera confianza al no saber quién o quiénes son los que 

están detrás escuchando a quienes los necesitan. Esta falta de información es vital 

para que ellos puedan confiar o incluso recomendar la página de apoyo psicológico 

de la UAM-X. 

También se recomienda una interacción más cercana a los usuarios, 

implementando estrategias o subiendo material didáctico; el uso de estos dos 

recursos podría aumentar la interacción en incluso difusión de la página. Ejemplo 

de ello serían hacer “lives” de temas controversiales y contemporáneos que puedan 

generar discusión, como el abuso infantil, ayuda en el duelo de un infante ante la 

pérdida de un pariente o duelo en general, abuso psicológico y sexual, seguridad, 

adicciones, deserción escolar por causa de la pandemia, entre otros temas.  
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Se puede incluir temas de ayuda que pueden orientar a alguien incluso aunque la 

página no esté en servicio u horario de atención: dar información ya sea por medio 

de videos, podcast o imágenes sobre primeros auxilios psicológicos o cómo 

enfrentar un ataque de ansiedad (ya sea la misma persona o alguien más que 

intenta ayudar.), recomendaciones de libros, películas o series de apoyo. 

En la cuestión de las reacciones y los resultados que tuvimos en las entrevistas 

podemos decir que en general es una forma de expresar sin comentar, de expresar 

una opinión a través de un símbolo, desde sorpresa, enojo, me gusta o algún otro. 

Es una forma más rápida de interactuar con las personas o páginas y sin necesidad 

de mencionar cómo te sientes al respecto. Son “mensajes” que cumplen una función 

específica con un simple “click” y, estos pueden ser positivos o negativos e incluso 

neutrales (en el caso del like).  

Por ejemplo, las reacciones de "me enoja" son una muestra de algo que les molesta, 

pero no lo suficiente como para hacer algo más como comentar, sólo expresan el 

sentimiento a través de un like y lo dejan pasar.  

En el caso de “me divierte”, mencionan que es una reacción ante algo que 

consideran gracioso o con la que incluso pueden sentirse identificados con algún 

suceso chistoso. 

Utilizan “me encanta” o “me importa” cuando ven contenido que realmente les 

interesa o que les genera un sentimiento importante, puede ser algo que consideran 

relajante, alguna publicación de artistas o publicaciones de amigos. O dan “me 

gusta” cuando ven publicaciones que sólo les genera interés. 

Todas estas reacciones son un complemento ante emociones de agrado o 

desagrado. 

React to 

Se realizaron una serie de entrevistas con el formato de “react to” que consiste en 

presentar una serie de materiales multimedia obtenidos de las páginas, y notar las 

reacciones que tienen los usuarios ante dicho contenido. Con la finalidad de obtener 
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las reacciones más sinceras posibles, se buscó que los materiales fuesen lo más 

nuevos posibles para el usuario, es decir que no se les presentó antes de las 

entrevistas, ni se les avisó con anticipación el tipo de material, o las páginas a las 

que reaccionarían. 

Los materiales presentados fueron divididos por cada una de las páginas de 

Facebook analizadas. Siendo primero los de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, posteriormente los de la Facultad de Derecho de la UNAM y, por último, los 

materiales provenientes de la página “Red de apoyo Psicológico UAM- Xochimilco” 

UANL   

Si bien, las entrevistadas estuvieron de acuerdo en que el que la página tiene una 

identidad gráfica establecida, les brinda seguridad en la profesionalidad de la 

misma, sin embargo, las opiniones respecto al Tik Tok presentado fue dividida, y 

aunque a las 4 participantes les pareció una idea fresca e interesante, algunas se 

mostraron más entusiasmadas y expresaron su deseo de ver más contenidos de 

ese tipo, y aplaudieron la iniciativa de usar esta plataforma “de moda” para llegar a 

más usuarios”. Sin embargo, la otra mitad expresó que le quitaba mucha seriedad 

al contenido de la página y agregaron que muchas veces las publicaciones 

realizadas en Tik Tok suelen contener información falsa o poco precisa, por lo que 

ver este contenido les causa cierto rechazo de manera automática. 

UNAM 

En el caso de la UNAM hubo un consenso más general en que se nota la falta de 

planificación/estandarización de las publicaciones. Aunque el contenido informativo 

les pareció interesante y les gustaría ver más contenido así, la presentación los 

distrae mucho de la información, mencionando incluso que no se detendrían a leer 

los post, ya que se ven desorganizados, y poco profesionales.  

Respecto a conocer la identidad de quienes atienden (fotos y nombres) volvió a 

estar dividido, la mitad consideró que se sentían más cómodas sabiendo quienes 

son los que están atrás de la página, mientras que la otra mitad no lo consideró 
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necesario e incluso les pareció que les costaría más abrirse emocionalmente viendo 

sus fotos. De cualquier forma, se estuvo de acuerdo en que el diseño de la 

presentación del personal se ve desordenado y poco estético, lo cual no ayuda en 

nada a la apariencia institucional y, por lo tanto, a la construcción de la confianza 

con el usuario.  

UAM 

En el caso del contenido de la UAM hubo una doble reacción, de primera instancia 

hubo un gusto general por 2 cosas. 1) Que la variedad de números les brindaba la 

confianza de que alguien les iba a contestar, y 2) el uso de una figura amigable y 

reconocible como uamito les hizo sentir más cercanía con la página. Pese a esto, 

hubo un descontento con el diseño de las publicaciones, ya que tanta información 

distrae, así como el uso de varias tipografías en la misma imagen, y el tratamiento 

del color que dificulta en muchas ocasiones la lectura de la información, en especial 

las que utilizan colores fosforescentes que llegan “lastimar la vista”. Una de las 

entrevistadas incluso mencionó que, si bien ella había anteriormente acudido al 

servicio de apoyo psicológico, si hubiese visto la página antes no, hubiera hecho 

pues no hubiera generado la confianza que requería para pedir ayuda en este 

servicio. 

En cuanto a si les gustaría ver contenido informativo en la página, sólo una opinó 

que no era necesario dado que ella lo único que buscaba en una página de apoyo 

son los números de contacto. Las demás entrevistadas estuvieron de acuerdo en 

que les interesaría ver contenido que les pudiera ser útil no solo en situaciones 

crisis, sino en la cotidianidad para procurar su salud mental.  
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8. PROPUESTA COMUNICATIVA 

Como resultado de esta investigación y de los análisis comparativos realizados, se 

creó una propuesta comunicativa que consta de una campaña transmedia y que 

tiene como objetivo apoyar e impulsar la difusión de la Red de apoyo psicológico de 

la UAM-X, a través de contenido multimedia que brinde una orientación emocional. 

Esta propuesta funge como medio de comunicación hipermediático, la cual, tiene la 

finalidad de alcanzar una mayor interacción con los jóvenes universitarios y que 

éstos puedan encontrar un mejor acompañamiento y apoyo psicológico ante crisis 

emocionales a través de las redes sociales. 

Esta campaña consta de la creación de páginas de Facebook e Instagram, mismos 

que tienen un vínculo hipermedia a una página web que funge como blog. Esto con 

la finalidad de alcanzar una mayor difusión a través de las redes sociales. 

Las redes sociales en las que se enfocó el proyecto, son las que tienen un mayor 

alcance y mayor número de usuarios. Estas son: 

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube 

- Spotify 

Asimismo, se llevó a cabo la planeación, producción y elaboración de contenido 

audiovisual (imágenes, videos, podcast, infografías). Todo esto con la finalidad de 

que el contenido, tanto en las redes sociales, como en la página web sea atractivo 

para los jóvenes universitarios y que cubra las necesidades de estos usuarios. Por 

otro lado, se crearon talleres y conferencias con ayuda de personal capacitado 

(psicólogos especialistas) para brindar apoyo y acompañamiento psicológico a 

través de estas plataformas. 
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COMUNIUAM 

 

ComuniUAM un proyecto creado de la comunidad estudiantil, para la comunidad 

estudiantil, que consta de 4 redes sociales en las que se muestra contenido que 

brinda difusión de la salud mental; así como un sitio web que funge como un blog 

en complemento a las redes sociales. El objetivo es brindar orientación emocional, 

así como apoyar la difusión y el alcance que tiene la Red de Apoyo psicológico – 

UAM Xochimilco. 
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Con base en el análisis comparativo realizado, se denotó que la página de la UAM 

– X carecía de contenido audiovisual dinámico e interactivo que fuese atractivo para 

la comunidad estudiantil, que su apariencia fuese menos institucional y que se 

mostrara contenido de mayor interés para los usuarios. Por lo tanto, en ComuniUAM 

se mostraron temas que resultaron de las entrevistas realizadas a una muestra de 

alumnos de la UAM – X, tales como la ansiedad, consejos para tratar el estrés, 

estrategias para tratar un duelo emocional, estigmas que se tienen de trastornos 

psicológicos, etc.  
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Asimismo, se buscó que ComuniUAM se vinculara a la Página de apoyo de la 

institución para una mayor difusión. 
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8.1 ESTADÍSTICAS DE LA PÁGINA 

8.1.1 Ficha de la página: 

ComuniUAM es patrocinada por estudiantes de Comunicación Social. Estas 

páginas fueron creadas el 23 de agosto de 2021 y dentro de los principales objetivos 

son: Orientación emocional para la comunidad universitaria de la UAM, así como 

apoyar e impulsar la difusión de la Red de apoyo psicológico de la UAM-X. 

En ComuniUAM no ofrecemos apoyo psicológico, únicamente mostramos una 

propuesta comunicativa que apoye a la Red de apoyo psicológico de la UAM-X a 

través de la difusión de la salud mental y de publicaciones que marquen un vínculo 

hipermedia a la página de la UAM – X , esta propuesta se basa en diferentes tipos 

de contenido: infografías, talleres, podcast y conferencias. 

8.1.2 Medios de interacción: 

-Facebook: https://www.facebook.com/ComuniUAMX , en el cual, se publica 

material de apoyo (infografías, y consejos y estrategias que apoyen a la salud 

mental). Sin embargo, no es posible solicitar atención psicológica 

-Instagram: https://www.instagram.com/comuniuam/ , en el cual se publica material 

de apoyo (infografías, y consejos y estrategias que apoyen a la salud mental). Sin 

embargo, no es posible solicitar atención psicológica 

-Página web: https://comuniuam.wordpress.com/. Aquí se encontrará información 

acerca del proyecto, así como un blog donde se publicaba información general 

sobre diversos temas. 

También cuenta con un canal de YouTube y Spotify donde se usa más como un 

repositorio de los contenidos creados (Conferencias, talleres y se suben también 

como podcast). 

 YT: https://www.youtube.com/channel/UCVegUU6gYT2dv8tWKLSvqxw 

Spotify:https://open.spotify.com/user/was1qe2vmefbzvu0g7hycv5u3?si=23c8cd4c3

cd04e9b 
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8.1.3 Contenidos visuales: Tipos de discurso 

Los contenidos mostrados son: 

a) Infografías (“¿Sabías qué?” o información referente a alguna fecha importante 

como el día de prevención del suicidio) 

b) Videos (estos fueron más abundantes en el formato de “lives de Facebook” y 

realmente un solo video) 

c) “En vivos” (Conferencias, podcast y talleres) 

Se logra observar la aceptación del público en los diversos tipos de contenido, así 

como una participación en las conferencias, y talleres impartidos. 

La mayoría del contenido producido se basa en infografías informativas de diversos 

temas que afectan (ya sea positiva o negativamente) a la salud mental (ANEXOS). 

Esto es beneficioso para los usuarios, ya que buscamos informar sobre diversos 

problemas a diferentes sectores de la población y no solamente a jóvenes 

universitarios. 

Videos 

En el análisis de los videos, lo dividiremos en tres categorías: 

1. Videos formales (informativos, que son cortos, con duración de entre 1 min y 

40 segundos) 

2. En vivos (donde tratan diversos temas con especialistas en ese campo y 

estos pueden llegar a durar entre 30 minutos a 2 horas el más largo) 

Vídeos formales y en vivos 

En estos videos se busca tener una homogeneidad en los colores mostrados al 

usuario, como el uso de la playera, camisa o blusa que utiliza la persona que 

aparece en la cámara, así como los fondos utilizados durante los “En vivos de 

Facebook”. 
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Los temas tratados en estos videos son en su mayoría informativos, ya que tratan 

sobre temas específicos (¿Sabías qué? y consejos contra el estrés).  

No se ha compartido algún video de otra página; todo el material es original y creado 

por nosotros (ComuniUAM). Asimismo, buscamos la manera de dar la mejor calidad 

posible tanto a los materiales creados como a las conferencias y talleres. El discurso 

es amable, alentador y comprensivo, tanto por parte de los conductores, como de 

los especialistas y esto recae en una buena recepción y retroalimentación por parte 

de los usuarios. (temas tratados: Risoterapia, Clown, manejo emocional y control 

del estrés, ¿Cómo tramitar el dolor?, etc.) 

Los “en vivo” se realizan retransmitiendo desde una conferencia de Zoom donde 

participan expertos en el tema del cual se hablará y se busca tener, no solamente 

una aportación hacia los usuarios, sino que los invitan a participar preguntando para 

poder resolver sus dudas respecto a un tema en específico. El discurso llega a ser 

amable y cálido. 

La página no tiende a publicar únicamente información, en la mayoría de casos 

viene acompañados de una imagen (infografía) o un video, y en pocas ocasiones 

con un link a diversas páginas como su canal de YouTube o su canal de Spotify, en 

los cuales se suben diversos tipos de material (podcast), desde tips para la 

cuarentena, como primeros auxilios psicológicos que podría hacer uno.  

Los colores utilizados en la página son en su mayoría son, el color azul (el azul que 

representa a la UAM-X según la página oficial (UAM. Universidad Autónoma 

Metropolitana. Reglas de Aplicación de los Elementos de Identidad Institucional. 

Colores distintivos.), así como un uso del blanco, amarillo, morado, lila y dos tipos 

de azules más. 

En la psicología del color representa que el amarillo es optimismo, alegría, 

entusiasmo, confianza, originalidad, ser académico y analítico, sabiduría y lógica. 

(Menéndez, 2021) Pues está más asociado a la racionalidad, mientras que el color 

blanco se relaciona a la paz, libertad y una claridad mental, además de animar a él 

orden. (Francia, 2021) Aunque también en segundo lugar predominan los colores 
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pastel ya que estos son colores suaves y cómo están compuestos por aumentar la 

cantidad de blanco en los colores se relaciona con la tranquilidad, pues son tonos 

amables y delicados, además de considerarse colores femeninos que generan 

seguridad y confianza. (Ribas, 2014) 

8.1.4 Interacción 

Las formas en las que se denota la interacción entre los usuarios y la página, tienen 

diversos métodos e igualmente lo dividiremos en 6 categorías: 

1. Comentarios en publicaciones 

2. Comentarios en los “Lives” 

3. Reacciones en publicaciones (Facebook) 

4. Reacciones en “Lives” (Facebook) 

5. Participación de talleres 

6. Página de Instagram (Likes) 

Comentarios en publicaciones 

Podemos mencionar una falta de participación en este ámbito, ya que prácticamente 

no hubo comentarios en las publicaciones. 

Comentarios en “Lives”    

Aquí el usuario es donde desborda sus preguntas, dudas y participan un poco más, 

aunque realmente no pasen de entre 17 a 48 comentarios. Además de que siempre 

hay una promoción anunciando un “en vivo” y en lo general tiene una cantidad de 

“compartidos” aceptable, en relación con las personas que lo ven en tiempo real. 

8.1.5 Seguidores y datos generales 

En el perfil de Facebook de ComuniUAM, actualmente contamos con 46 

publicaciones y 227 seguidores. 

En el perfil de Instagram, contamos con 28 publicaciones y 71 seguidores. 



                                                               

88 

 

8.2 Consideraciones generales de ComuniUAM 

Podemos observar que, a pesar de no tener publicaciones pagadas, pero sí una 

constante subida de material, obtuvimos los resultados esperados, las personas se 

daban el tiempo para reaccionar y compartir los diversos materiales que les 

presentamos, aunque el blog creado no tuvo una gran recepción por parte del 

público, a pesar de que se subían entradas constantes y diversas.  

Esto da como resultado que las personas prefieren quedarse e interactuar dentro 

de la misma red en la que encuentran el material. No suelen ir a otras redes sociales 

(aunque sea conocida como Instagram), pero la interacción llega a ser positiva, 

referente a la cantidad de seguidores que actualmente tenemos.  

La cercanía e interacción con el “público” se puede notar más en los talleres y 

conferencias, donde la mayoría de participación se dio en personas de entre 23 a 

40 años. Esto nos refleja que a pesar de generar este tipo de material para un 

público objetivo (18 a 28 años, jóvenes universitarios) tuvimos un mayor alcance y 

una buena recepción por parte del mismo.  

Los jóvenes universitarios participaban más en la interacción de las publicaciones, 

ya sea compartiendo o dejando alguna reacción y en su mayoría prácticamente en 

su totalidad positivas. 

Los usuarios de las redes, en específico jóvenes universitarios e incluso personas 

más grandes que no necesariamente son universitarios, recibieron de buena forma 

el contenido mostrado.  

A pesar de no haber demasiados comentarios, notamos que hay una respuesta por 

parte de los mismos usuarios, ya sea reaccionando o compartiendo y esto 

generando un gran alcance. 

En un mes del 26 de agosto al 22 de septiembre se tuvo: 

-Un alcance de 7190 personas 



                                                               

89 

 

-686 interacciones 

Esto nos da como resultado, notar que, a pesar de ser una página que no es 

propiamente institucional, se logró tener un gran alcance no sólo con la comunidad 

universitaria, sino también con el público en general.  
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Conclusiones 

Una vez realizado este trabajo, desde una visión teórica, contextual y por último, un 

acercamiento a las redes sociales institucionales de apoyo psicológico, así como a 

la experiencia compartida de alumnos de la UAM Xochimilco, se confirmó que 

nuestro presupuesto es acertado, ya que las redes sociales se han constituido como 

herramientas hipermediáticas, no sólo de entretenimiento, sino también como 

herramientas de comunicación alternativa en apoyo ante crisis emocionales en 

tiempos coyunturales. 

Con la llegada de la pandemia por el Covid – 19, la sociedad ha tenido que cambiar 

su modalidad de trabajo, se ha tenido que incrementar el uso de nuevas 

herramientas digitales; las instituciones educativas también han adoptado la 

implementación de las clases de manera remota. Estos cambios de modalidad han 

provocado alteraciones emocionales no sólo por la presión escolar, sino también 

por la incertidumbre o miedo que se vive a causa de dicha pandemia. Sin embargo, 

ante la preocupación en el tema de salud mental, las instituciones universitarias 

también han tenido que adaptar estrategias de apoyo psicológico para su 

comunidad a través de las redes sociales. 

Actualmente, la sociedad se encuentra en constante cambio, es decir, nos 

encontramos en una sociedad líquida, donde los individuos reflejan estos cambios 

a través de su comportamiento. La pandemia nos hace ver que vivimos en un tiempo 

sin certezas. 

Asimismo, se ha denotado una instantaneidad social, ya que también existe una 

inconsistencia en las relaciones humanas; los medios para comunicarnos han 

evolucionado y, por lo tanto, también ha cambiado la forma de relacionarnos y 

comunicarnos.  

Una de las características de la sociedad líquida es la sociedad red, es decir, una 

sociedad estructurada a través de redes de información a partir de la tecnología e 

implementación del internet como medio de comunicación. 
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Como parte de esta implementación, se crearon las redes sociodigitales que, con el 

paso de los años, su uso ha ido en incremento, y ha pasado de ser sólo un medio 

para generar relaciones sociales, a ser un medio de comunicación alternativa en 

crisis coyunturales.  

Como se mencionó anteriormente, con la llegada del Covid – 19, las instituciones 

educativas han tenido que adaptar nuevos medios de comunicación entre ellos y la 

comunidad estudiantil. En primera instancia, para dar continuidad a las actividades 

académicas y, por consiguiente, al presentarse un incremento en las alteraciones 

emocionales, ofrecer la posibilidad de brindar apoyo psicológico a su comunidad.  

Ante dicho suceso, se implementaron grupos y páginas de Facebook que ofrecen 

apoyo psicológico a quienes lo solicitan. 

Como parte de este trabajo, se realizó un análisis comparativo entre 3 páginas de 

Facebook, provenientes de instituciones de educación superior públicas, que 

brindan apoyo a estudiantes ante crisis emocionales con la finalidad de obtener 

diferencias y similitudes, así como virtudes y debilidades que las mismas 

presentaban.  

La primera página fue la Red de Apoyo Psicológico - UAM Xochimilco, la segunda 

página fue Atención Psicológica - UNAM y, por último, Uni Contigo Fapsi - UANL. 

Por otro lado, se realizaron 2 focal groups a través de la plataforma Zoom. El primer 

grupo se llevó a cabo través de entrevistas personales, denotando la experiencia 

compartida de los participantes, es decir, se denotaron las alteraciones emocionales 

que se han hecho presentes en los alumnos de la UAM – X en tiempos de pandemia.  

El segundo grupo se llevó a cabo a través de una dinámica llamada “React to”, con 

la finalidad de observar la percepción particular del sujeto y la experiencia sensible 

ante diferentes formatos de contenido. 

Una vez realizado el análisis, pudimos darnos cuenta de que 2 páginas fueron 

creadas a raíz de la pandemia (Red de apoyo psicológico – UAM Xochimilco y Uni 

Contigo Fapsi – UANL).  
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Asimismo, notamos entre las 3 páginas existe una variación de contenido, tanto de 

la cantidad, como el tipo de contenido publicado, ya que fue la página Uni Contigo 

Fapsi, la que presentó una mayor propuesta comunicativa al publicar una mayor 

cantidad de infografías, cápsulas y recursos en redes sociales como Instagram y 

Tik Tok, con temas de interés no sólo para su comunidad universitaria, sino para el 

público en general, y una mayor interacción con los usuarios.  

Por otro lado, la página que mostró una mayor carencia de propuesta comunicativa 

y, por lo tanto, de contenido, fue la página creada por la UAM Xochimilco, ya que 

únicamente se publicaron imágenes con los números de atención telefónica y esto 

provocaba que la misma página no llamara la atención de la comunidad 

universitaria.  

Al momento de realizar las entrevistas y, basándonos en los contenidos de las 

páginas analizadas, pudimos percatarnos que los alumnos recurren más a las 

páginas con más información, mayor cantidad de publicaciones y diversidad de 

contenido.  

En el caso de la página de la UAM, a pesar de la preocupación por parte de la 

universidad para ofrecer un acompañamiento psicológico a través de su perfil, tanto 

la falta de identidad de la página, como la ausencia de firmas en el contenido que 

publicaron, ha generado cierta desconfianza por parte de los alumnos para solicitar 

apoyo a través de ésta, ya que no saben quién o quienes son los responsables de 

manejar dicha página o quienes son las personas que atienden los números 

telefónicos que publican.  

Por lo tanto, al obtener los resultados, tanto de los análisis, como de las entrevistas, 

consideramos que las páginas de apoyo psicológico pueden ser una alternativa 

viable y más cuando se tienen diferentes medios de contacto con las páginas. 

Asimismo, pudimos enfocarnos en las debilidades de cada una, principalmente la 

Red de apoyo psicológico – UAM - X, tomando las fortalezas de estas y las 

necesidades que los alumnos expresaron para la creación de nuestro proyecto, el 

cual, fortalecerá la propuesta de la UAM e incrementará los canales de 

comunicación entre esta red y los estudiantes universitarios. 
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Nos encontramos en momentos coyunturales que nos han permitió la adopción de 

nuevas tecnologías, el imaginario social de muchos individuos ha cambiado, los 

medios digitales han formado parte de nuestras vidas y han pasado a formar parte 

de nuestras necesidades. 

Es por tal motivo que esta investigación nos ha permitido visibilizar que las redes 

sociodigitales se han convertido en herramientas de apoyo para la sociedad, 

asimismo, han abierto canales de interacción y comunicación entre los individuos.  

No obstante, aún existe la incertidumbre de ¿qué pasará con la sociedad en un 

futuro? ¿Incrementará el desarraigo emocional al no tener contacto con otras 

personas?   ¿Será posible retomar la interacción presencial cuando la crisis sanitaria 

haya terminado o quedarán secuelas que nos limiten al establecer vínculos 

emocionales? Al retomar esta nueva normalidad y estar en contacto con otras 

personas, ¿se percibirá una “amenaza de contagio” que nos impida tener un 

acercamiento físico o emocional? ¿Las plataformas sociodigitales podrán mantener 

el nivel de usuarios e interacción una vez que las personas retomen el contacto 

social como solía ser antes de la pandemia? 

Todas estas son preguntas que quedan después de haber realizado nuestros 

análisis, esperando que puedan ser utilizadas para futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

1.Monitoreo de páginas analizadas  

a) UNAM 
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b) UANL 
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2. Focal Groups y entrevistas 

a) Flyer 

 

b) Preguntas correspondientes a los grupos de entrevista 

• Emociones en pandemia (1 Bloque - Emocionales) 

 

1. ¿Cómo te has sentido emocionalmente con respecto a la pandemia?  
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2. ¿Cuáles emociones son debido al encierro y cuáles son por 

situaciones externas?  

3. ¿Qué situación desafortunada has vivido a consecuencia de la 

pandemia?  

4. ¿Pensaste en interrumpir tus estudios a causa de la pandemia? 

5. ¿Has presenciado alguna situación de riesgo que te lleve a solicitar 

apoyo psicológico? 

6. ¿A quién o quiénes has acudido cuando tienes bajones emocionales 

o crisis emocionales? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo es la relación que tienes con las personas con las que vives? 

8. ¿Hay lugar en tu casa desde el cual puedas recibir terapia? 

9. ¿De qué manera prefieres recibir el apoyo psicológico? ¿Teléfono, 

chat privado u otro? 

 

• Redes sociales conocimiento de la página (2 Bloque – Reconocimiento 

RRSS) 

 

1. Cuando pasas por una crisis emocional ¿sueles acudir a tus redes sociales? 

¿Por qué? 

2. ¿Qué significan para ti, las reacciones en Facebook? ¿De qué manera 

expresas/solicitas apoyo en Facebook? 

3. ¿Tienes conocimiento de que puedes solicitar apoyo psicológico a través las 

redes sociales? 

4. Cuando ves sugerencias sobre una página de apoyo, ¿sueles entrar a ellas? 

5. ¿Cuáles son los factores que crees influyen para que una página de apoyo 

psicológico institucional te genere confianza? 

6. ¿Qué elementos visuales te dan confianza a la hora de ver una página de 

apoyo emocional en FB? 

7. ¿Qué páginas de Facebook conoces que ofrecen apoyo psicológico?  

8. ¿Sí has acudido a la página de la UAM de ayuda psicológica?  
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9. ¿Crees que la falta de contenido es causa de su poca difusión e interacción 

con los usuarios? 

10. ¿Qué crees que haga le falta a la página, para que tomes esta opción en 

cuenta? 

 

• Reacción a contenido (3 Bloque - Contenido). 

 

1. ¿Qué te transmitió? (para contenido particular) 

2. ¿lo crees esencial en una página de apoyo? (contenido particular) 

3. ¿Prefieres que el contenido mostrado sea menos institucional? (contenido 

particular) 

4. Del contenido mostrado en las 3 páginas de apoyo, ¿qué te gustó, qué no te 

gustó, ¿qué te pareció interesante? ¿qué esperabas ver? 

5. Cuando ves enlaces compartidos en una página, reaccionas directamente en 

el contenido original o desde la página visitada  

6. Si la página te ofrece contenido en otras plataformas, como YouTube o 

Spotify, ¿accederías a ellos? ¿Te llamarían la atención?  
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3.Contenido React to  

a) UAM 
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b) UANL 
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c)UNAM 
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4.Contenido de la propuesta comunicativa 

a) Publicaciones generales 
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b) Publicaciones Conferencias y talleres 
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