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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación que tiene como modalidad el análisis de caso, se encuentra en 

la problemática de identificar la importancia que tienen la interacción de los relatos digitales 

en la época de pandemia, dentro del proceso de investigación se indaga en las redes las posibles 

comunidades virtuales a ser estudiadas y se eligen las relacionadas con los adultos mayores, 

para desde la perspectiva de la semiótica deconstruir el mensaje que estas encierran. La 

problemática tiene que ser analizada como objeto de estudio por profesionales y el testimonio 

de los administradores del fanpage que forma parte del presente proceso de investigación, lo 

cual permitirá ayudar a conocer sus vivencias, anécdotas y sentimientos.  Dentro del proceso 

de investigación se indaga en las redes las posibles comunidades virtuales 

El objetivo general que se plantea es Analizar desde el enfoque de la Semiótica a los relatos de 

pandemia producidos por colectivos virtuales, tomando como estudio de caso a la comunidad 

‘El virus que cambió mi vida a los 60+. Por lo cual se plantea un análisis de caso el mismo que 

es enfocado en la comunicación digital y el manejo de las tecnologías por parte de los adultos 

mayores, la metodología aplicada es de enfoque cualitativa, se utilizan técnicas como: la 

entrevista a profesionales, observación, análisis de contenido; para su complementación, se usó 

revisión bibliográfica y documental que permita indagar desde la teoría los aspectos 

epistemológicos que se encierran desde la ciencia en beneficio del ser humano. En los 

resultados obtenidos de las entrevistas y análisis de contenido se ha demostrado que los adultos 

mayores necesitan ser escuchados, atendidos; durante la pandemia los relatos que fueron 

escritos por ellos mismos, los ayudaron a despejar su mente, sentirse útiles, agradecidos, 

participativos, no todos pueden manejar las redes sociales pero es de un gran interés para ellos 

ya que este medio le permite encontrarse más cerca de sus seres queridos. Por otra parte los 

especialistas dieron a notar la gran diferencia que existe entre los adultos mayores en Chile y 



los del Ecuador, esto permite conocer cómo las familias toman un giro diferente ya que en 

varios hogares chilenos las parejas viven solas sin depender de su familia, mientras que en 

nuestro país las familias son numerosas y viven todas juntas a pesar de esto los adultos mayores 

se sienten solos y viven una vida de dependencia a sus hijos, el vocero de la fanpage en su 

entrevista manifestó que esta idea nació para poder entregar un espacio de expresión a las 

personas mayores siendo un grupo de la población que ha sido mundialmente el más afectado 

por la pandemia y donde no existen suficientes medios de comunicación donde las personas 

mayores sean las protagonistas y puedan ellas mismas relatar su sentir frente a la situación, 

como último punto el análisis de contenido reflejó que existen muy buenos relatos que no solo 

pueden ser de interés de personas adultas sino para todo tipo de edad. Por lo cual se recomienda 

que se siga incentivando proyectos dirigidos a los adultos mayores para que puedan aprender 

el uso de los medios digitales, exista un mayor incentivo para las comunidades virtuales que 

les permitan expresar su sentir por medio de la generación de los relatos digitales. 

Palabras clave: Relatos digitales, redes sociales, comunicación, pandemia. 

ABSTRACT 

The present work of degree that has as modality the analysis of case, is in the problem of 

identifying the importance that have the interaction of the digital stories in the epoch of 

pandemic, inside the process of investigation there is investigated in the networks the possible 

virtual communities to be studied and there are chosen those related to the major adults, for 

from the perspective of the semiotics deconstruct the message that these contain. The problem 

has to be analyzed as an object of study by professionals and the testimony of the administrators 

of the fanpage that is part of the present research process, which will help to know their 

experiences, anecdotes and feelings.  Within the process of investigation the possible virtual 

communities are investigated in the networks. The general objective is to analyze from the 

Semiotics approach to the pandemic stories produced by virtual collectives, taking as a case 



study the community 'The virus that changed my life at 60+. For this reason, a case analysis is 

proposed, focused on digital communication and the handling of technologies by the elderly, 

the methodology applied is of qualitative approach, techniques such as: interviewing 

professionals, observation, content analysis; for its complementation, bibliographic and 

documentary review was used, which allows investigating from the theory the epistemological 

aspects that are enclosed from science for the benefit of the human being. 

In the results obtained from the interviews and content analysis, it has been demonstrated that 

older adults need to be listened to, to be cared for; during the pandemic, the stories that were 

written by them, helped them to clear their minds, to feel useful, grateful, participatory, not 

everyone can handle social networks but it is of great interest to them since this medium allows 

them to be closer to their loved ones. On the other hand, the specialists noted the great 

difference that exists between the older adults in Chile and those of Ecuador, this allows us to 

know how families take a different turn since in several Chilean homes the couples live alone 

without depending on their family, while in our country the families are numerous and live all 

together in spite of this the older adults feel alone and live a life of dependency to their children, 

The fanpage spokesman in his interview said that this idea was born to provide a space for 

expression to the elderly, being a group of the population that has been worldwide the most 

affected by the pandemic and where there are not enough media where older people are the 

protagonists and can themselves relate their feelings about the situation, as a last point the 

analysis of content reflected that there are very good stories that can be of interest not only to 

adults but to all ages. Therefore, it is recommended to continue encouraging projects aimed at 

older adults so they can learn to use digital media, there is a greater incentive for virtual 

communities that allow them to express their feelings through the generation of digital stories. 

Keywords: Digital stories, social networks, communication, pandemic.  



 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La evolución de la vida está sujeta a los avances técnicos-científicos que la humanidad genera 

con el paso del tiempo, por esa razón en la actualidad vigente de los avances tecnológicos 

mezclado con la crisis sanitaria del 2020 han llevado a los estados de gobierno tomar medidas 

que permitan afrontar una pandemia que a diferencia de sus antecesoras se enfrenta a una 

sociedad digital pero con diversos niveles de brecha tecnológica según la región geográfica, 

estatus social e incluso la edad. Pero no ha sido extraño para el mundo en general que los 

avances digitales han permitido establecer un puente de comunicación entre usuarios por medio 

del internet, incluso constituyéndose nuevas modalidades de trabajo, estudios y dinámica social 

antes no experimentadas por ciertos grupos de individuos. 

Como un preámbulo a la investigación se debe reconocer que la adaptación tecnológica se 

convierte en un reto para las personas que desconocen su uso, pero para aquellos usuarios que 

llevan más tiempo utilizando las redes digitales pueden formar parte de las comunidades 

digitales. Al incrementar las plataformas digitales otros servicios de comunicación tales como 

el chat permiten que se originen las relaciones interpersonales entre muchas personas, dando 

las facilidades de comunicarse a pesar de la distancia en la que se encuentren. 

En la actualidad, al existir las redes sociales se ofrece una manera muy útil en todos los ámbitos, 

la misma que puede funcionar de dos maneras interactivas las cuales son las simultáneas que 

se dan en tiempo real y la permanente que está fuera del tiempo real, para la función social, las 

comunidades virtuales se han llegado a convertir en un lugar de interacción donde los usuarios 

colaboran, comparten, intercambian y cooperan (Rueda y Gómez, 2015). 



Distintas investigaciones han logrado demostrar la utilidad de poner en práctica a las 

comunidades virtuales como una herramienta eficaz, las mismas que poseen un considerable 

impacto en el público. La presente investigación, tiene como objeto realizar un abordaje 

semiótico sobre los relatos de la pandemia los mismos que son producidos por las comunidades 

virtuales, por lo cual en primer lugar se describe el término semiótico, y lo que ha implicado 

en la evolución de los modelos narrativos producidos por las comunidades virtuales. 

1.1. Antecedentes 

Dentro del contexto humano ha sido la comunicación el medio que ha permitido la interacción 

entre los integrantes de las diversas comunidades, esto se ve apoyado con la generación de 

mensajes que pueden transmitir las ideas, emociones e intenciones que haciendo uso de los 

relatos como estructuras discursivas, que se caracterizan por la narrativa, así como también por 

el contenido histórico que se da como una fuente de carácter propio de la subjetividad de los 

autores, los relatos son historias de hechos pasados contados por testigos del momento 

(ECURED, 2019). 

La tradición por la literatura se basa por centrarse en la narración, por ello varias escuelas 

críticas han optado en desplazar su atención en la recepción de los textos, donde la más 

importante resulta la estética, ya que la figura del lector llega adquirir gran importancia esto se 

da gracias a la idea de que el texto llega a depender de un receptor.    

El trabajo de investigación se centra en descubrir los relatos más relevantes que se generaron 

durante el tiempo de pandemia como parte de la experiencia a la que las personas se han 

enfrentado dentro del proceso de encierro y cambio de actividades de su rutina normal con la 

finalidad de disminuir las víctimas mortales provocados por la COVID-19. A su vez esta 

realidad hizo que se incrementen en las redes la comunidades virtuales que tratan de apoyar a 

las personas a enfrentar todo este efecto emocional que trajo consigo la crisis sanitaria mundial 

del 2020. 



1.2. Definición y contextualización del objeto de estudio 

A nivel mundial las comunidades virtuales son espacios digitales que se encuentran diseñados 

para que las personas puedan compartir sus opiniones, intereses y de la misma manera puedan 

tener nuevas relaciones interpersonales (Rock, 2019). Las comunidades virtuales llegan a ser 

específicas y diversas, donde se involucran las personas que tienen procedencias que están 

alejadas culturalmente y geográfica, pero unidas en torno a un tema específico y un espacio 

virtual determinado por páginas web , redes 2.0, video juegos o cualquier medio de un servicio 

Online que permite interactuar a un grupo humano. La consolidación de lo que se denomina 

cultura de convergencia permite que se encuentre visible la labor y la actividad de los fans, el 

cual presenta un tipo de audiencia el mismo que se caracteriza de forma general para participar 

de manera intensa y se pueda producir de manera separada los contenidos que se consumen en 

los medios de comunicación; de esta manera los fandom o comunidades virtuales están 

cobrando una gran importancia. 

Según Buendía (2017), en su tesis doctoral manifiesta que una comunidad virtual puede 

definirse, como un grupo de personas, conocidas o no, que intercambian ideas e información a 

través de redes sociales o muros online” (p. 83). Por lo cual se puede mencionar que las 

comunidades virtuales intercambian su información para poder desarrollar de mejor manera la 

información que poseen, existirán algunas comunidades que no lo realicen y solo tengan 

información exclusiva para ellos, es en estos casos puede llegar a fomentarse la desinformación 

ya que no existirá una comparación de la información. 

1.3. Problema de investigación 

El distanciamiento social es una medida de prevención frente a la expansión del virus SARS 

COVID-19 que paralizó al mundo en general, teniendo como factor que la sociedad global a 

causa de este virus se enfrenta a situaciones como: la desestabilización económica, incremento 

de desempleo, el estrés emocional de los habitantes, el desconocimiento de un tiempo para 



volver a la llamada normalidad, la presión mediática, el desafío para la imagen de las 

autoridades, el peligro para la posición de poder de los gobernantes (Martínez y Garrido, 2020). 

Es probable que la crisis sea compleja, pero desde el área de la comunicación digital se hace 

relevante analizar el trabajo de las comunidades virtuales que en este periodo histórico hacen 

posible que se establezca un contacto directo con las personas las cuales comparten los mismos 

ideales o interés, de la misma manera evitan un protocolo el cual existe en las relaciones 

interpersonales que se dan en el plano físico y de modo más específico sirven como un canal 

para realizar un estudio de los comportamientos, las tendencias que se dan en varios sectores 

sociales específicos; y en consecuencia, llegan a ser interesantes para el análisis del impacto 

que se darán en alguna situación, un producto, una marca y permitirán ganar la confianza de 

un público. 

Así mismo, el abordaje desde el enfoque de la semiótica permitiría tener datos concretos de la 

producción de relatos por parte de los miembros de comunidades virtuales, porque de esta 

manera se convertiría en un proceso de producción e interacción más colaborativo en relación 

al solo hecho de consumir historias generadas por terceras personas. 

1.4. Hechos de interés 

Para tener un mejor entendimiento sobre los hechos de interés que rodean al objeto de estudio, 

se realizó una tabla sobre las noticias más relevantes relacionadas al tema de investigación (ver 

Tabla 1): 

Tabla 1. 

Hechos de Interés 

Tipo de 

medio 

Nombre del 

medio 

Título de la 

noticia 

Fecha Género 

periodístico 

Síntesis de la 

información 

DIGITAL Milenium Cuentínimos 

para cuarentena, 

en voz de Jorge 

F. Hernández 

 

15/10/2020 Literatura Debido a la Pandemia 

Jorge Hernández decide 

escribir un cuento diario 

sobre las vivencias que 

ocurre durante el 

confinamiento. 



DIGITAL HERALDO 

D5 

Microcuentos de 

Isabel González 

28/04/2020 Literatura Isabel González decide 

poner un pare a todo 

aquello que la 

atormentaba durante el 

confinamiento decide 

ocupar su tiempo en los 

Microcuentos en 

cuarentena 

DIGITAL Zona Norte San Fernando 

convoca a 

escribir 

“Microcuentos 

de Cuarentena” 

05/05/2020 informativo Al comenzarse a notar el 

desgaste de las personas 

por encontrarse en 

cuarentena ocurre la 

idea de incentivarlos a 

que redacten los 

Microcuentos 

DIGITAL Clarin 

Cultura 

Cuarentena por 

coronavirus: leé 

cuatro cuentos 

inéditos y 

gratuitos de 

Florencia 

Bonelli 

16/10/2020 Literatura La escritora Florencia 

Bonelli incentivando a 

las personas a quedarse 

en casa decide publicar 

Microcuentos de 

cuarentena  

 

DIGITAL Antena 3 Mónica Carrillo, 

Luis Ramiro, 

Patricia Benito o 

Defreds, la 

poesía en 

tiempos de 

cuarentena por 

coronavirus 

21/03/2020 Informativo Incentivados por la 

poesía y el 

cofinanciamiento, 

inician los microcuentos 

en cuarentena, los cuales 

son de apoyo para 

aquellas personas 

mayores 

DIGITAL La opinión 

de Murcia 

"Microdiarios" 

de la cuarentena: 

120 relatos 

sobre la 

pandemia 

escritos por 

nuestros lectores 

24/05/20 Informativo  Luego del 

financiamiento se dan a 

conocer muchos 

microcuentos sobre la 

cuarentena, donde 

millones de ciudadanos 

toman su tiempo para 

poder informarse.  

 

DIGITAL 

Escritores  Concurso de 

microrrelatos en 

cuarentena 

"serena tu 

mente" 

30/04/2020 Informativo  El estado ha decidido 

crear un concurso de 

microrrelatos en 

cuarentena, el mismo 

que permita distraer e 

incentivar a las 

personas. 



DIGITAL Clarin 

cultura 

Cuarentena por 

coronavirus: 

escritores te 

invitan a crear 

cuentos por 

Twitter con ellos 

28/03/2020 Informativo Se decide crear un 

concurso el cual permita 

dar a conocer las 

vivencias de los 

concursantes, tener un 

reconocimiento, y poder 

pasar el 

cofinanciamiento de una 

manera divertida desde 

casa. 

DIGITAL La 

vanguardia  

Coronavirus.- 

Lanzan un 

concurso de 

microrrelatos 

online para 

fomentar la 

creatividad 

durante la 

cuarentena 

28/03/2020 Informativo El  estado de Malaga 

decide lanzar 

CUARENTENA DE 

MICRORRELATOS, lo 

cual permitirá que se 

fomente la creatividad 

durante el tiempo de la 

cuarentena debido al 

estado de alarma que se da 

por la pandemia del 

COVID 19 

DIGITAL Antena 3 Cuentos en 

cuarentena 

contra el 

coronavirus: "El 

pescador y el 

hombre 
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1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

● Analizar los relatos de pandemia producidos por los colectivos virtuales desde el 

enfoque de la semiótica, tomando como estudio de caso a la comunidad virtual ‘El virus 

que cambió mi vida a los 60+’. 

Objetivos específicos 

● Determinar las motivaciones que llevaron a crear la comunidad virtual ‘El virus que 

cambió mi vida a los 60+’, desde la voz de sus miembros-fundadores. 

● Reconocer los tipos de mensajes de los relatos de pandemia publicados por la 

comunidad virtual ‘El virus que cambió mi vida a los 60+’. 



● Identificar los significados de los relatos de pandemia publicados por la comunidad 

virtual ‘El virus que cambió mi vida a los 60+’. 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. La semiótica y los relatos digitales 

La semiótica es una rama de la ciencia que tiene una repercusión importante sobre las ciencias 

humanas y las ciencias sociales ya que permite ayudar a comprender de una forma más 

profunda las comunicaciones, y la interacción de las mismas (Guzmán, 2018). Concede un 

aporte en el significado a partir de la recepción, cultura e interpretación del código lingüístico 

del autor, el mismo requiere un proceso mental sobre la interpretación (Ibarra, 2015). 

Para este sentido la semiótica analiza y estudia todos los fenómenos, sistemas de significación 

y objetos que se dan en los lenguajes y en los discursos para poder producir en este caso los 

relatos digitales. Así toda producción y la interpretación se da de una práctica significativa, la 

cual ocurre por medio de signos y se llega a concretar en los relatos (Escobar, 2015). 

Lo cual pasa cuando una interpretación de la naturaleza que sea llega a encontrar en la semiótica 

una justificación epistemológica posible, para que se den las propias interpretaciones. De esta 

manera lo que se da en el estudio de la comunicación son términos y no conceptos, un conjunto 

de autores y no un principio teórico (Vidales, 2019). 

En resumen se puede indicar que la semiótica permite la interpretación del mensaje en base a 

las experiencias previas que tiene el receptor, de igual manera influye en el emisor al momento 

de elegir los signos lingüísticos que va a aplicar para que sus interlocutores capten la esencia 

de lo que desea comunicar.  

 

2.2. La semiótica digital en la comunicación 

La semiótica ocupa prácticas sociales, que cuando llegan a ser productoras de sentido y del 

contexto de las prácticas de las características de la cultura de las masas la construcción de los 



sentidos en la sociedad tienen que ser globales en varios aspectos (Castillo, 2017). Una vez que 

se establecen llegan a ser muy difícil de que se las pueda cambiar, cuando una persona 

decodifica los símbolos de acuerdo al aprendizaje; de esta manera la semiótica resulta una 

herramienta de mucha utilidad que permite que se construyan relatos digitales políticos, 

periodísticos y de ficción (Francescutti, 2020). 

La evaluación digital que se da en los medios de comunicación, ya no es solo lo tecnológico 

sino también en el aspecto lingüístico – comunicativo lo cual constituye un factor clave para 

poder conectarse con los lectores, este interés se capta gracias al lenguaje que lo emociona 

(Sánchez y Salaverría, 2019). Los criterios tradicionales se llegan a clasificar en textos y 

formatos, funciones del lenguaje, características semánticas, sintácticas y pragmáticas lo cual 

hace que se vean contaminados por un proceso de la hibridación la misma que se caracteriza  a 

una cultura digital (Arjona y Merino, 2018). 

2.3. Los relatos digitales 

La comunicación tiene que ser entendida como una acción que se deriva de un modo de ser del 

hombre, ya que el hombre es un ser social, es por ello que dicha organización es estructurada 

de lo contrario no hubiera sido posible sin que exista la capacidad de comunicarse con más 

hombres (Vidal, 2019). La tecnología ha permitido que el ser humano pueda comunicarse con 

los demás que se encuentran lejos, tanto en espacio y tiempo; estos procesos de comunicación 

llegan a ser el objeto del estudio, el mismo que se ha llamado ciencia de la comunicación y de 

la información (Gerhard, Olmedo y Andoney, 2017).  

 

 

El relato en una vía antigua en cuanto a la transmisión de los conocimientos y por lo tanto son 

recursos que se los utiliza de generación en generación, contar historias se lo considera como 

un arte interactivo el cual usa diferentes medios, expresiones corporales, palabras, sonidos, 



imágenes y se logra motivar la imaginación del oyente (Roig y Rosales, 2016). Ahora se puede 

mencionar que un relato digital es aquel donde se necesitan herramientas tecnológicas de la 

web, que por medio de sus características puedan facilitar la gestión intuitiva, de la misma 

manera ayudará al logro de una comunidad que sea multidireccional y de educación abierta, la 

misma que esté basada en las necesidades y en los intereses de estudiantes (Acosta y Pérez, 

2019). 

2.4. En qué consisten los relatos digitales 

Los relatos consisten en narrar una historia sin que se tenga que contar su extensión, contándole 

y que se pueda poner el énfasis de algunos momentos, los cuales suelen ser decisivos para que 

se desarrolle de una misma manera (Moiraghi, 2018). Para realizar un relato no se debe 

comenzar narrando detalles, ni se deberá describir en forma lenta, se deberá narrar los puntos 

interesantes, al realizar buenos relatos se estará llamando la atención del lector desde el primer 

momento lo cual hará que sigan hasta el final de la narración. 

Los mejores relatos se dan cuando se lee sin dificultad, no cabe un relato que se encuentre 

dentro de otro relato, ya que si esto ocurre se trataría de una novela. Contar relatos se da por la 

necesidad de expresión del subconsciente, Se disfruta mientras se va escribiendo, más que 

cuando se está leyendo, cuando empezamos no se sabe cómo se terminara (Landín y Sánchez, 

2019) (ver Figura 1): 

 

 

 

Figura 1. 

Características de los relatos digitales 

 
Fuente: Roig & Rosales (2016). 



 

2.5. Pasos para crear un relato digital 

Para poder desarrollar un relato se deben tener en cuenta los siguientes puntos (ver Figura 2): 

Figura 2. 

Pasos para crear un relato 

 
Fuente: Moral y Rey (2015). 

 

 

2.6. La producción textual mediada por el relato digital 

Los relatos digitales se presentan como un antecedente originario de los trabajos, donde se 

implementó los formatos de la producción audiovisual, entre los beneficios pedagógicos que 

se encuentran ligados para los relatos digitales personales, por lo cual se tiene el uso intensivo 

que se dan las TIC para la creación de los contenidos originales (Díaz, Pacheco y Vásquez, 

2015). 

La producción textual puede facilitar la alfabetización tradicional, de la misma manera sirve 

como ayuda a vivenciar distintas culturas que se dan, lo cual permite generar nuevos 

conocimientos para el uso de las tecnologías permitiendo  promover una reflexión compartida, 

así como la experimentación  desde el interior de la investigación. El poder convertirse en 

buenos narradores nos da un poder personal para poder guiar, entretener, motivar, educar, 

influenciar e inspirar a las demás mediante historias ingeniosa (Diaz, 2016) 



2.7. Relatos digitales personales 

Un relato digital personal o también conocido por sus su abreviatura RDP, se lo considera una 

narrativa donde una persona tiene el deseo de poder documentar y poder compartir la 

experiencia significativa de sus vidas, sus sentimientos o de sus ideas, lo cual lo hace por medio 

de la producción de una historia testimonial pequeña, donde se emplean medios, recursos 

digitales, programas. 

Las narrativas digitales llegan a fomentar un aprendizaje profundo o puede ser un aprendizaje 

complejo, gracias a la convergencia que se da por medio de cuatro estrategias del aprendizaje 

que están centradas en el aprendizaje profundo, aprendizaje que se encuentra basado en 

proyectos creativos y personales. 

2.8. Relatos digitales como textos multimodales: producción, mediación, interpretación 

Los relatos digitales llegan a constituir una técnica narrativa con un gran potencial, ya que 

adoptan fórmulas creativas, las mismas que integran información multiformato, así como 

también instrumentos tecnológicos para poder comunicar ideas (Moral, Villalustre y Neira, 

2016). En dicho contexto los relatos pueden darse como una técnica narrativa las misma que 

facilita la presentación de la comunicación, de la idea, y de los conocimientos por medio de un 

peculiar modo de organizar y poder presentar la información la misma que es de carácter 

multimodal el mismo que es apoyado por un soporte tecnológico y digital. 

La tecnología digital puede ofrecer grandes contribuciones en la literatura que no es digital, en 

asuntos muy distintos, la existencia de construcción de sitios y de páginas web de autores, es 

un gran elemento para el inicio de los conocimientos literarios, por medio de agrupación de 

diferentes obras. Esto pone en marcha nuevos canales para que se transmitan las obras literarias 

las cuales tuvieron como canales originales a la oralidad o al de la escritura, donde se añaden 

el modo que en sus momentos las escrituras fueron canales que se añadieron a un modo de 

oralidad inicial de varias obras literarias (Albadalejo, 2016). 



2.9. Los adultos mayores y la tecnología, relatos digitales 

Los relatos digitales llegan a provenir de formas autobiográficas así como historias de su vida 

de formato y origen oral, el mismo que se transforman en los años noventa que se dan en el 

siglo xx, por medio de llegada de nuevas tecnologías, la capacidad de poder producir, video, 

audio y fotografías digitales de una forma fácil (Rodríguez, Martínez y Galván, 2019). 

Las tecnologías en este caso los relatos digitales pueden ayudar a los adultos mayores a que 

mejoren su lectura, distraerse, comunicarse, entretenerse e informarse, esto resulta ventajoso 

para ellos, las TIC se empiezan a convertir para las personas mayores una oportunidad para 

poder integrarse en la sociedad (Casamayau y Morales, 2017). 

2.10. Las comunidades virtuales  

Se manifiesta que las primeras comunidades primitivas humanas tenían como fin la 

subsistencia frente a los peligros que las rodeaban, en el presente de alguna manera se mantiene 

parte de este principio pero con nuevos matices en los que la interacción y celebración de 

acontecimientos humanos se daban por medio de símbolos (Filosofia Marxista, 2015). Durante 

los años 70 llega a nacer la primera comunidad virtual denominada una sociedad sin fronteras, 

donde se las define como agregaciones sociales las mismas que surgen de una red donde 

personas llegan a entablar discusiones públicas, con sentimiento humano y de esta manera 

puedan formar redes de relaciones personales (Gutiérrez, 2012). 

Según Lamí, Rodríguez y Perez (2016), las conversaciones se dan por medio del intercambio 

de palabras, ideas, conceptos, sentimientos, etc. Se puede añadir que la emocionalidad se 

encuentra presente donde se crean sentimientos de cuidados, responsabilidad, reconocimiento, 

amistad y amor; por otra parte el ámbito físico llega a ser virtual, mientras que el emocional es 

real. A criterio de Lamí, Rodríguez y Perez (2016), la comunidad virtual se define por tres 

aspectos diferentes, tales como: 



● Un lugar: Donde los individuos puedan tener relaciones tanto económicas como 

sociales. 

● Un símbolo: permite que los individuos tengan un sentir simbólico que se 

encuentra unido al contexto. 

● Virtual: llega a tener rasgos comunes en cuanto a las comunidades físicas, su rasgo 

diferenciador se llega a desarrollar de manera virtual a partir de conexiones 

inalámbricas. 

Dichas interacciones se dan por medios o por canales digitales y electrónicos. Las comunidades 

virtuales se manifiestan por medio de un entorno informático por medio del internet donde un 

conjunto de individuos que puedan compartir intereses se logran comunicar y relacionar por 

medio de canales virtuales tales como correo, chats. Para Lami, Guirado y Rodríguez (2019) 

hay distintos aspectos que se tienen que tener en cuenta para pertenecer o intentar crear una 

comunidad virtual, las mismas que se detallan a continuación: 

● Mientras más específicos lleguen hacer los intereses comunes de la comunidad virtual, 

menor llegará el tamaño y mayor la cohesión y la participación. 

● La administración que se da en las comunidades llega a implicar que se mantenga 

actualizada una serie de tareas tales como administrar la comunidad, motivar el 

crecimiento de la comunidad y moderar las conversaciones. 

Es así que se puede definir como un agregado social donde emerge de las redes donde un 

número suficiente de personas llega a existir discusiones públicas durante un tiempo largo, 

originando sentimientos mutuos de la permanencia y cohesión (Gairin, 2016). Las 

comunidades virtuales llegan a ser comunidades personales, al tratar de que personas que 

tengan interés individual, valores y afinidades que pueden utilizar en las redes en función a las 

temáticas específicas (Rodríguez, Rodríguez y Perez, 2016).  



Las personas se  agrupan en comunidades porque desean intercambiar y adquirir conocimientos 

de temas de su interés, también deciden relacionarse con otras personas que tengan los mismos 

intereses, esto puede combinarse con la necesidad del reconocimiento del trabajo intelectual 

por medio de un grupo social (Bosco, Miño y Rivera, 2016). La constitución de una comunidad 

virtual se define con un objetivo explícito, que es poder contar con un grupo de personas las 

cuales comparten los propósitos del desarrollo ese objetivo por medio de intercambios (Secos 

y Ruiz, 2016). 

2.11. Características de las comunidades virtuales 

Una comunidad puede verse como un mercado donde se llega a compartir información y los 

consumidores pueden generar su contenido (Cervi, 2019); por lo cual pueden contar con las 

siguientes características: no importa cuál sea la ubicación geográfica, los participantes tendrán 

roles específicos, se encuentra anclada a los medios digitales,  Se les permite a los integrantes 

que se sientan como parte de algo (Becerra y Gutiérrez, 2016). 

2.12. Objetivo de las comunidades virtuales 

 Entre los objetivos que se presentan en una comunidad virtual podemos mencionar los 

siguientes: intercambiar informaciones, ofrecimiento de apoyo, socializar y conversar de 

manera informal por medio de la comunicación simultánea, debatir de manera normal por 

medio de los moderadores (Gutiérrez y Torrego, 2015). 

2.13. Tipos de comunidades virtuales 

Las comunidades virtuales tienen como objetivo ofrecer el apoyo, socializar y conversar de una 

forma informar por medio de una comunicación simultánea por lo cual las comunidades 

virtuales permiten intercambiar información entre 2 o más personas y se presentan en diferentes 

tipos los mismos que presentan a continuación (Sitegoogle, 2019): 

● Redes sociales: al referirse a las redes sociales se habla sobre las plataformas sociales 

tales como Facebook, Instagram, Twitter, las cuales permiten a sus usuarios que 



puedan conectarse a otras personas que puedan tener sus mismos intereses, todo esto 

se da por medio de grupos, herramientas y hashtag (Uacay, 2017). 

● Mensajería instantánea: Hoy en día existen varias aplicaciones que permiten tener este 

servicio entre ellas está el Whatsapp, messenger, telegram, las mismas que son de fácil 

acceso para que los usuarios las puedan manejar sin importar la edad   (Cifuentes, 2017). 

● Foros: estos son lugares en el internet que se encuentran asociados a las páginas web 

con una sola finalidad la cual es de poder crear espacios y de esta manera se pueda 

fomentar una interacción entre varias personas sobre distintos temas (Castro, Suárez y 

Soto, 2016). 

● Páginas wiki: estas páginas permiten que los usuarios puedan leer y editar la 

información de los distintos conceptos, varios contienen foros donde se les permite a 

los miembros que discutan y puedan debatir sobre los temas que se publican (Vela, 

Medina y Rodríguez, 2017). 

● Blog: Estos sitios web presentan la particularidad de que de manera constante se puedan 

actualizar con información nueva y de manera relevante en una manera de post o 

artículos sobre temas diferentes, en los blogs se pueden compartir comentarios y de la 

misma manera se pueden recibir respuestas por parte de los usuarios o moderadores. 

2.14. Beneficios de las comunidades virtuales 

Existen beneficios para dos tipos de personas, aquellas personas que no tienen un interés 

profesional el único beneficio que tienen es sentirse parte de algo o solo les interesa conocer y 

compartir sus intereses. Ya que en la actualidad se viven momentos de estrés, debido a una 

sociedad acelerada y cambiante (León, 2017). Mientras para aquellas personas con perspectiva 

de negocio tienen las siguientes ventajas (ver Figura 3):  

Figura 3. 

Ventajas de los negocios 



 
Fuente: León (2017). 

 

2.15. Función de las comunidades virtuales 

En inicio las comunidades virtuales tienen como propósito que se dé el intercambio de la 

información que es especializada referente a un tema o un grupo de temas los mismos que 

pueden ser de cualquier índole. Aquellos que colaboran en ellas también son productores y 

consumidores de información disponible al respecto (Gutiérrez, 2019).  



 

CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1. Diseño de investigación seleccionada 

Para poder implementar la metodología cualitativa se hace necesario comprender las 

características que conforman la experiencia de las personas de la tercera edad con los relatos 

digitales y las comunidades virtuales. En la investigación se plantea un estudio de caso, donde 

se utilizaran entrevistas para poder recopilar la información y un análisis cualitativo,también 

se incluye la técnica de análisis semiótico de contenido de los relatos de pandemia producidos 

por los miembros de un fanpage dirigida para personas de la tercera edad. 

El enfoque que se eligió para esta investigación es el cualitativo, el enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se pretende comprender las perspectivas  de cada participante, sobre el 

fenómeno que lo está rodeando,  profundizar en las opiniones, perspectivas y significados 

(Cadena, Rendón y Aguilar, 2017). Esto quiere decir la manera de que los participantes 

perciben de manera subjetiva la realidad, también se encuentra recomendable que se seleccione 

el enfoque cualitativo cuando un tema de estudio se encuentra poco explorado o no se lo ha 

investigado. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

La investigación se desarrolla con dos unidades de investigación diferentes, ya que se trabaja 

con los protagonistas de los relatos de pandemia en el caso Un abordaje semiótico a los relatos 

de pandemia. Estudio de caso: El virus que cambió mi vida a los 60+  y por otro lado con los 

especialistas del caso. 

El proceso del enfoque de observación y las entrevistas permitieron que se delimiten las 

características del problema de estudio y presentar las posibles soluciones, para establecer los 

resultados y de esta manera dar cumplimientos a los objetivos. Por otra parte la técnica de los 



grupos  se la reconoce como un espacio de opinión para de esta manera captar el pensar, sentir 

y vivir de los individuos, provocando el auto explicación y de esta manera obtener los datos 

cualitativos, también se la reconoce como una entrevista grupal que se la utiliza en la 

comunicación que se da entre los participantes y el investigador (Hamui y Varela, 2016). Para 

el análisis de la situación problemática, se aplicó un cuestionario de entrevista a los 

especialistas que permitiera conocer cuál es la utilización de las tecnologías dentro de este 

grupo etáreo y por otra parte una ficha para el método de análisis de contenido. 

3.3. Comparación de comunidades virtuales 

Se ha tomado como referencia tres comunidades virtuales, las mismas que se presentarán a 

continuación, de la mismas manera se podrá dar una explicación del porqué se eligió como 

caso de estudio la comunidad: El virus que cambió mi vida a los 60+. 

● Relatos en tiempo de pandemia: se creó el 21 de marzo de 2020, donde deciden redactar 

relatos sobre la pandemia para de esta manera conocer nuevos relatos y vivencias que 

están aconteciendo durante el confinamiento que se da por el COVID - 19 , es una 

página dirigida a todo público. 

● Relatos en pandemia (relatos pandémicos): creada el  3 de julio de 2020, una página 

que nace de la necesidad de poder adentrarse a los relatos escritos y poder tener la 

libertar de contar las vivencias, emociones, sensaciones e historias durante el periodo 

de pandemia, la diferencia de esta página es que al ser dirigida por estudiantes de la 

universidad de artes, los relatos son publicados también con videos artísticos. 

● El virus que cambió mi vida a los 60+: esta comunidad nace para dar un espacio de 

expresión por medio de relatos de las experiencias en pandemia de forma exclusiva de 

las personas mayores de 60 años. Es decir que sus redactores sólo pueden ser personas 

mayores de 60 años, estas personas muchas de las veces llegan a ser excluidas de la 

tecnología. 



Una vez conocido el contexto de estas páginas hemos podido notar que la comunidad virtual 

El virus que cambió mi vida a los 60+ motiva, incentiva y ayuda a los adultos mayores a que 

vayan mejorando sus relatos, donde expresan sus vivencias, ya que se encontraban preocupados 

por la pandemia, pero gracias a la comunidad ellos han podido salir adelante ya que los 

motivan.  

Dentro de los diversos grupos virtuales relacionados a la producción de relatos pandémicos, se 

da preferencia para este estudio investigativo, a las historias generadas por adultos mayores por 

el hecho de ser un grupo no muy inmerso en la tecnología y también han sido considerados 

como los grupos más vulnerables dentro de la crisis sanitaria de la COVID-19. Lo que vuelve 

a este sector un grupo de interés investigativo por ser un área poco explorada, pero a la vez son 

la comunidad más propensa a sufrir los fuertes estragos del virus y por quienes muchos 

gobiernos han lanzado mensajes de propaganda en relación al cuidado que merecen por parte 

de los sectores más fuertes.  

3.4. Entrevista 

En la entrevista se utilizó un cuestionario dirigido tanto a los administradores de la comunidad 

virtual, como a los especialistas del caso, a fin de analizar los criterios de cada uno de ellos y 

reconocer las motivaciones de aquellos que hicieron los relatos y la influencia que tiene la 

tecnología en las personas de la tercera edad. El banco de preguntas es el siguiente (ver Tabla 

3 y Tabla 4): 

 

 

 

 
Tabla 3.  

Entrevista dirigida a los administradores de la comunidad virtual El virus que cambió mi vida a los 60+ 

 

● ¿Cuánto tiempo les tomó organizar el proyecto, lanzarlo a las redes y publicar los relatos? 
● ¿Cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir las personas para que sus relatos sean publicados? 



● ¿Qué los motivó a ustedes a desarrollar este proyecto de relatos pandémicos con personas  adultas 

mayores? 
● ¿Cuál fue el mayor reto al que ustedes  se enfrentaron al desarrollar este proceso teniendo en cuenta que 

los adultos mayores son personas que mayoritariamente no suelen usar las redes sociales? 
● ¿Qué les llamó más la atención a ustedes al momento de recopilar los relatos que les enviaron los 

participantes? 
● ¿Cuál es la experiencia más memorable que les deja a ustedes este proyecto? ¿lo volverían a hacer? ¿Qué 

cosas tomarían en cuenta  ahora para mejorar una posible segunda fase  de un relato de pandemia? 
● ¿Cuál fue la cantidad de personas con las que  ustedes trabajaron para desarrollar el proyecto, y además  

existió algún tipo de filtro para publicar los relatos, o publicaron todos los relatos? 
● ¿Luego de haber publicado los relatos tuvieron algún contacto con los escritores o ellos han interactuado 

con ustedes después de haber publicado sus escritos? 
● ¿Dentro de su equipo de revisión de los relatos que tipos de profesionales existieron y de qué manera 

ustedes quedaron de acuerdo para validar estos relatos? 
● ¿En su página tienen algún grupo de facebook o whatsapp, para que los usuarios puedan interactuar con 

ustedes? ¿sí o no? 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Tabla 4. 

Entrevista dirigida a los especialistas. Banco de preguntas 

● ¿Cómo considera que los adultos mayores llegaron a manejar las redes sociales? 
● ¿Cuáles son los retos para los adultos mayores en el campo de los medios digitales? 
● ¿Cómo definiría a este público de la tercera edad? 
● Cuáles cree usted que son los obstáculos para que las personas de la tercera edad teman a las tecnologías 
● ¿Cuáles serán las ventajas que tendrán las personas de la tercera edad, al leer relatos digitales? 
● ¿Enumere algunos cambios que usted ha podido visualizar en las personas de la tercera edad al manejar 

las redes sociales? 
● ¿Dónde cree usted que pasan más  tiempo las personas de la tercera edad conectadas? 
● Según su criterio enumere para qué actividades utilizan los adultos mayores los dispositivos tecnológicos 
● Al referirnos a los relatos digitales de pandemia, cuales creen que serían  los efectos en los adultos 

mayores, debido a la gravedad de este tema. 
● Qué consejo le daría a las personas de la tercera edad sobre las tecnologías. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se presenta el listado de las fuentes de información participantes en cada 

segmento de los públicos analizados (ver tabla 5 y tabla 6).  

Los administradores de la comunidad virtual fueron entrevistados desde el 01 de octubre hasta 

el 22 octubre. Se debe mencionar que el horario de la entrevista fue aleatorio, ya que la 

diferencia de horario no permitía establecer una hora fija con los administradores de la página 

que eran de Chile. Al respecto, para la realización de este caso de estudio se empleó Messenger 

y correo electrónico.  

Tabla 5. 

Fuentes entrevistadas: administradores de la comunidad virtual El virus que cambió mi vida a los 60 

Nombre y Apellido Profesión Cargo que desempeña 



Claudia Dechent  Psicóloga y Neuropsicóloga. Socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de 

Chile. Creadora de la Iniciativa. 

Macarena Rojas Trabajadora Social  Directora del Programa Adulto Mayor, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Miembro Coordinador 

del proyecto. 

Beatriz Urrutia 

 

Trabajadora Social Encargada de Contenidos en Fundación 

AMANOZ.  Socia de la Sociedad de Geriatría y 

Gerontología de Chile. Miembro Coordinador del 

proyecto. 

Constanza Briceño Terapeuta Ocupacional Integrante de la Red Transdisciplinaria de 

Envejecimiento de la Universidad de Chile. Miembro 

del Directorio de la Sociedad de Geriatría y 

Gerontología de Chile. Miembro Coordinador del 

proyecto. Miembro coordinador e implementador del 

proyecto. 

Bárbara Gajardo Psicóloga de la Universidad 

de Chile 

Miembro coordinador e implementador del proyecto. 

Camila Dávila Trabajadora Social de la 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Miembro colaborador del proyecto. 

Marco Espíldora Periodista y Miembro del 

Directorio de la Sociedad de 

Geriatría y Gerontología de 

Chile 

Miembro colaborador del proyecto. 

Jorge Alberto 

Restrepo 

Diseñador Gráfico  Ilustrador del proyecto 

Elaborado por: Autores. 

 

De la misma manera se presenta el listado de los especialistas entrevistados desde el 25 de 

octubre hasta el 28 de octubre de 2020, el horario de la entrevista era según la conveniencia de 

los especialistas y en este caso de estudio se empleó llamadas telefónicas, vía WhatsApp. 

Tabla 6.  

Fuente entrevistada: Especialistas 

Nombre y Apellido Profesión Cargo que desempeña 

 Hugo Chuico Peña Licenciado en Comunicación Social 
Jefe de Redacción en Diario  

El Correo 

Melva Fuentes Lcda. en Ciencias de la Educación Profesional en  libre ejercicio 



 Andrea Estefanía 

Jácome  Riofrío 
Tecnóloga en Educación Básica. 

Docente en la Unidad Educativa Dr. José 

María Velasco Ibarra. 

Mónica Esther  Figueroa 

Orellana 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Especialidad: Psicología Educativa y 

Orientación  Vocacional. 

Docente Pedagogo de Apoyo a la 

Inclusión. 

María Elena Naula Álvarez 
Tecnóloga en Secretariado Ejecutivo 

Computarizado. 

Analista Distrital de Atención Ciudadana 

del Distrito 07D01 – CHILLA -EL 

GUABO - PASAJE- EDUCACION. 

Elaborado por: Autores. 

 

3.5. Análisis de contenido 

Para poder tener un mejor enfoque del estudio de los relatos digitales se realiza una tabla con 

los aspectos más importantes que intervienen en los microcuentos y de esta manera poder 

identificar de manera sistemática y objetiva las características específicas que se encuentran 

dentro del texto, para lo cual se realiza la siguiente tabla como parte de la propuesta de los 

autores (ver Tabla 7), la matriz de análisis de contenido es tomada de la adaptación de las 

investigaciones de Tusa (2015 -  2017). 

Tabla 7. 

Análisis de contenidos Relatos de Pandemia 

Resumen 

Microcuento  
Valores Insertos Mensaje 

Significado 

connotativo 

Simbología en la 

historia 

     

Elaborado por: Autores. 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Discusiones y contrastación teórica de los resultados 

Los resultados que se dan dentro de la entrevista y el análisis de contenido, han permitido 

verificar la importancia de que los adultos mayores puedan en este tiempo manejar las redes 



sociales, se puedan comunicar y expresarse por medio de ellas como una manera de catarsis 

ante lo que viven; aunque en la actualidad, el índice de analfabetismo digital es alto en este 

grupo poblacional, pues son muy pocos los que las manejan y muchos los que se sienten 

olvidados a causa de la distancia social, para quienes han hecho uso de los relatos digitales 

como una manera de comunicarse se sienten más activos. 

Al llegar a ser adultos mayores las personas pierden algunos espacios donde podían generar 

relaciones con otras personas, ya que se desvinculan del mercado laboral, culminan el rol de 

crianza. La resistencia  que tienen los adultos mayores  a utilizar las tecnologías no es 

infundada, ya que se genera una barrera entre la tecnología y los adultos mayores (Cardozo, 

Martín y Saldaño, 2017) que se ve aumentada en países con altos índices de brechas digitales 

y económicas. 

Una parte del rechazo que se da por parte de los adultos mayores a las nuevas tecnologías se 

da por el miedo a entrar a un mundo de complejidad para ellos, es de esta manera que la 

sociedad debe incentivarlos para que formen parte del hoy del presente de una forma más 

visible y activa, de esta manera ellos podrán sentirse más útiles, podrán tener mayor 

comunicación con su familia, ampliarán, mantendrán sus amistades, fortalecerán sus 

incidencias y como último punto se mantendrán saludables mentalmente y serán más activos 

según las actividades que puedan desarrollar a través del uso de la tecnología a medida de sus 

posibilidades. 

 

4.2. Resultados de las entrevistas realizadas a administradores de la comunidad virtual 

El virus que cambió mi vida a los 60+ 

Se presenta a continuación los detalles que dan como resultado de la entrevista realizada tanto 

al administrador de la comunidad virtual El virus que cambió mi vida a los 60+ y a los 



especialistas que tuvieron todo la voluntad de poder ayudar con sus conocimientos sobre este 

tema de los adultos mayores y la pandemia. 

Según Rojas (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) manifiesta que el proyecto se 

empezó a gestar a principios de abril, a partir de una experiencia similar que se hizo en Canadá. 

Mediante invitación realizada por correo electrónico a los y las socios(as) de la Sociedad de 

Geriatría y Gerontología de Chile, esto permitió sumar gente que apoye la propuesta y en junio 

se lanzó a las redes sociales. Durante dos meses  llegaron un poco más de 250 relatos, cuyo 

plazo feneció el 31 de agosto de 2020, el proceso de compartir relatos está planificado hasta la 

quincena de noviembre.  

Se planea generar eventos virtuales que tengan como eje principal abordar el tema de los 

adultos mayores en época de pandemia, el proyecto estaría culminando a finales de año aunque 

existe posibilidad de que esto varíe a raíz de la alta participación de adultos mayores que 

pertenecen a la comunidad de fanpage. 

En relación a los requisitos para publicar contenidos dentro del fanpage de la comunidad, 

manifiesta Dechent (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) que eran muy simples: 

tener 60 años o más, seguir la fanpage, enviar el relato vía correo electrónico, con una extensión 

entre 300 y 500 palabras como máximo, enviar su relato vía whatsapp (audio o vídeo de 

máximo 3 minutos). Esto con la finalidad de hacer lo más sencilla posible la participación de 

los adultos mayores y evitar un mayor conflicto a causa de la tecnología. 

Como indica Espíldora (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020)  lo que motivó este 

proyecto fue generar un espacio de expresión a las personas mayores siendo un grupo de la 

población que ha sido mundialmente el más afectado por la pandemia y donde no existen 

suficientes medios de comunicación en el que puedan relatar su sentir frente a la crisis sanitaria, 

no sólo por los aspectos de salud, sino también por las medidas de aislamiento social que han 

tenido que enfrentar y los cambios en su rutina. El proyecto se desarrolló con un equipo 



profesional de ocho personas. Dos profesionales a cargo de recibir y seis de publicar los relatos 

en las redes sociales, los cuales se encargaban de verificar que se cumplan con los requisitos 

solicitados, se publicaron todos los relatos que cumplen con lo solicitado en las bases. 

El mayor reto al afrontar el proyecto ha sido incentivar a los adultos mayores a confiar en ellos, 

se atrevan a escribir, en ciertos casos se  aceptó que envíen los escritos por medio de una foto 

al grupo de whatsapp para luego el equipo se encargue de transcribir.  Por tal razón Briceño 

(comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) indica que como grupo profesional, se 

sabía que se podría cubrir toda la población de las personas mayores, ya que no todos cuentan 

con el capital económico y el conocimiento para manejar redes sociales. Pero hubo 

profesionales que a lo largo de todo Chile, cooperaron y fueron ellos quienes transcribieron y 

enviaron el relato de la persona mayor en un documento final; así que finalmente no sólo es 

una comunidad general que ha tratado de darle voz a la experiencia de los abuelos y abuelas. 

 

 

 

Por su parte Camila Dávila (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) manifestó que 

lo que más llamó la atención al momento de recopilar los relatos fue la resiliencia y capacidad 

de adaptación de las personas mayores frente a lo compleja que fue la situación de casi cinco 

meses de “encierro” o cuarentena para la gran mayoría del país y  pesar de que al principio lo 

pasaron mal, la gran mayoría buscó formas de adaptarse y seguir adelante con esperanza en el 

futuro, intentando verle el lado positivo a las cosas. 

También llama la atención la intensidad emocional que vuelcan en sus relatos, esto no era un 

concurso literario, sino que un espacio de contención y apto para compartir experiencias y fue 

lindo ver como hubo relatos simples, que contaban el pasar de los días en pandemia, sin 



pretensiones literarias, solo con el fin de ser parte y contar lo que esa persona estaba sintiendo 

(Espíldora, comunicación personal, 15 de octubre de 2020). 

Sorprendió ver que las personas mayores de 80 también se animaran a participar a pesar de la 

brecha tecnológica o que participaran personas que viven en residencias de larga estadía. Ante 

esto Dechent (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) también reafirma que forman 

parte de los relatos la diversidad de historias y cursos de vida que ocurren durante el proceso 

de envejecimiento y la vejez. Hay historias que son muy conmovedoras que intentan comunicar 

una experiencia de vida que nunca imaginaron vivir. Hay distintas subjetividades y 

experiencias. 

Se espera que en una segunda fase del proyecto se pueda llegar más a agrupaciones de personas 

mayores a nivel nacional como asociaciones de pensionados por ejemplo, lograr llegar a 

muchas más personas. Tal vez incorporar otras redes como youtube donde se subiera videos de 

las personas participantes con entrevistas por ejemplo (Rojas, comunicación personal, 15 de 

octubre de 2020). 

Restrepo (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020) indica que luego de publicar los 

relatos ha mantenido contacto con algunos participantes a través de correo electrónico, fanpage 

de Facebook, Instagram y un conversatorio en el marco del mes de las personas mayores en 

Chile. En esa fecha, los participantes se comunican con el equipo de la comunidad, ya que por 

este medio se sienten escuchados y al escribir sus historias se vuelven a sentir útiles, 

productivos, de esta manera ellos ya no se sienten solos en sus hogares. 

4.3. Resultados de las entrevistas realizadas a especialistas en temas de comunidad, 

cultura y letras 

Los especialistas están de acuerdo que el paradigma relacionado con el uso de las tecnologías 

por parte de los adultos mayores no cambió durante la pandemia, sino mucho antes, ya que las 

tecnologías se han apoderado de todas las personas, es decir que los adultos mayores por 



necesidad ya tenían algún conocimiento sobre este tema, pero al iniciar la pandemia tuvieron 

más necesidad de poder utilizarlas y de esta manera poder comunicarse con las personas que 

no podían ver. 

Según Naula (comunicación personal, 20 de octubre de 2020) indica que los adultos mayores 

si utilizan las tecnologías pero con ayuda de personas jóvenes que se encuentran a su alrededor, 

y que les puedan enseñar sobre el manejo de ellas. Al llegar a la etapa de adultos mayores ya 

no tienen obligación de un trabajo, son personas jubiladas los dispositivos tecnológicos sirven 

para distracción escuchar música, ver videos, hacer ejercicios, ingresar a conocer otros países 

y culturas, de la misma manera les permite aprender aquellas cosas que han deseado y creían 

no poder realizarlas.  

 

 

 

 

En relación al contexto que rodea a los los adultos mayores (Figueroa, comunicación personal, 

02 de octubre de 2020) dice que en varios lugares se presentan desvalores que hacen que ellos 

se sientan solitarios; es decir, en latinoamérica pueden vivir varios familiares con los adultos 

mayores, pero esto no significa que les toman la atención que ellos requieran, vivir en una 

misma casa pero estar alejados porque consideran que los adultos mayores son una carga. 

La profesional manifiesta que existe una gran diferencia, entre los latinoamericanos que viven 

con sus familias y dependen de ellos para cualquier cosa que necesiten realizar, frente a los 

europeos que viven solos a partir de que sus hijos cumplen la mayoría de edad, la mayoría de 

ellos quedan solos con su pareja, esto permite que ellos se hagan independientes para todas sus 

necesidades e incluso por ello terminan viviendo en los famosos gerontológicos. 



En la actualidad la situación social, familiar y económica puede tener posibles cambios de 

costumbres, pensamientos, hábitos en las que las personas afectadas a nivel emocional por la 

falta de contacto con sus seres queridos, el hecho de la gran cantidad de fallecimientos de los 

adultos mayores a raíz de la pandemia y que sus familiares no han podido acompañar en el 

proceso de muerte-sepultura.  

El alto índice de casos en los asilos europeos en el que los mayores quedaron solos, enfermos, 

sin asistencia han generado ciertos niveles de debate dentro de la comunidad en general, pero 

sólo el tiempo demostrará si esta cruel experiencia genera cambios en la mentalidad social 

(Fuentes, comunicación personal, 02 de octubre de 2020). 

Según Chuico (comunicación personal, 03 de octubre de 2020) durante el tiempo de pandemia 

se ve que las redes más utilizadas por los adultos mayores son Facebook y WhatsApp, el reto 

principal que ellos tienen es de poder utilizarla para poder comunicarse con sus seres queridos 

que en este tiempo de pandemia no los han podido ver, estas redes sociales les permiten 

acercarse a ellos y sentir el amor que los une aunque sea por la web.  Esto aporta de manera 

positiva ya que les ayuda a entretenerse, estar comunicados con sus familias y conocer todo 

aquello que pasa en el mundo, los aspectos positivos nos multiples, los adultos mayores deben 

sacarle provecho a las redes sociales por medio de todas las actividades que ellos quieran 

realizar. 

Tal y como refiere Jácome (comunicación personal, 03 de octubre de 2020) la pandemia ha 

causado un exceso en información y está a su vez ha generado efectos negativos en los adultos 

mayores, causando estrés, y temor, por lo cual una forma de que pueden liberar esto es 

redactando lo que sentían, lo que pasaban y pasan durante esta pandemia, el expresar todo esto 

permite que se sientan libres. Realizar programas que puedan involucrar a los adultos mayores 

a que participen de manera activa, de forma educativa, deportiva, informativa. No todo en la 



web puede ser malo, se debe sacar provecho a las necesidades que se encuentran en este caso 

las necesidades que tengan los adultos mayores, la cual es interactuar y sentirse acompañados. 

La experiencia que deja la pandemia es para todos, y la más relativa es la humanización, pues 

debemos ser más humanitarios, ya que hemos dejado a un lado las relaciones con los adultos 

mayores, antes de la pandemia, a ellos no se los tomaba en cuenta, pero al estar pasando esto 

se han presentado los sentimientos donde se extraña aquellas personas que tenemos cerca pero 

que no les demostramos el amor que sentimos por ellos.  

De esta forma se puede hacer uso de la tecnología o redes sociales con fines que van más allá 

de la superficialidad en la que por un buen tiempo han sido catalogados por muchas personas 

en el mundo. 

4.4. Resultados del análisis de contenido a los relatos digitales de la de la comunidad 

virtual El virus que cambió mi vida a los 60+ 

Luego de analizados los contenidos, se obtiene como resultado que todos los adultos mayores 

han enviado un mensaje emotivo a sus familias, dándoles y dándose fuerza ellos mismos, a 

resistir a esta pandemia, no desesperarse, teniendo la plena convicción de que esto pronto 

terminará.  

Por otra parte el encierro los ha ayudado a que puedan realizar nuevas actividades, aprender a 

manejar las tecnologías de una mejor manera, a comunicarse con aquellos que hace mucho no 

lo hacían, la comunidad virtual, brindó mucho apoyo a los adultos mayores para que ellos 

puedan expresar sus ideas pensamientos y vivencias que están pasando durante este 

confinamiento (ver Anexo 1). 

Para lo cual se tomó de referencia algunos relatos que pertenecen a la página El virus que 

cambió mi vida a los 60+, los mismos que se los tomó de un sorteo de todos los relatos que 

estaban subidos en la página, es así que se formuló el análisis de contenido de acuerdo a los 

relatos sorteados, los mismos que mencionamos a continuación (ver Tabla 8):  



Tabla  8. 

Muestra de una parte del análisis de los relatos 

Resumen 

Microcuento  

Valores 

Insertos 
Mensaje 

Significado 

connotativo 

 Al iniciar el Covid 19, la familia no creía que esto 

sería tan grave, así que decidió ir de vacaciones, pero 

aun estando de viaje se sentían preocupados. 

 

 

Desde la ventana de su casa puede ver como otras 

personas se arriesgan al salir, mientras ella debe 

permanecer en casa. 

 

La esperanza de un día despertar y ya no ver más 

muertes ni contagios por esta enfermedad, se está 

terminando, muchas personas mueren a diario y 

nosotros debemos cuidarnos más. 

 

Pasamos de ser adultos, a ser personas vulnerables, 

con la pandemia debemos permanecer encerrado, 

porque la muerte nos puede atrapar ahora nos 

sentimos tan frágiles pero el apoyo como pareja nos 

fortalece. 

 

Muchas cosas cambiaron, ya era difícil que una sola 

persona salga a trabajar, o que los abuelos reciban 

visitas escasas, ahora la persona que debe salir y 

buscar la provisión debe arriesgarse y los abuelos no 

pueden recibir ninguna visita. 

 

Los días pasan en medio de esta pandemia y con un 

clima entristecido se hacen cada vez más largos, sin 

saber o planear que sucederá mañana. 

 

Una enfermedad nos aleja de la familia, de los 

momentos más bellos, los adultos mayores debemos 

mantenernos en confinamiento para poder regresar 

con las personas que amamos. 

 

La pandemia nos unió a la familia, nos permitió ver 

como los políticos trataban de defender a sus naciones 

de este virus, y lo más importante esta pandemia nos 

ayudó acercarnos a Dios. 

 

La pandemia ha permitido hacer actividades que no 

realizaba, y llamar a personas de las cuales no tenía 

noticias. 

 

 

 

Alejado de la familia, solo me quedaba orar por pronto 

estar una vez juntos, los días han pasado y lo he 

logrado, ahora me he dado cuenta lo difícil que es no 

estar juntos 

Tranquilidad 

Confianza 

 

 

 

Confianza, 

Tranquilidad y 

Serenidad.  

 

Esperanza. 

 

 

 

 

 

Confianza, 

amor 

 

 

 

Unión, amor 

 

 

 

 

 

Esperanza, 

responsabilidad 

 

 

Gratitud, 

responsabilidad 

 

 

 

Amor, 

responsabilidad

. 

 

 

Amistad, 

confianza 

 

 

 

 

 

Tolerancia, 

amor 

Los paseos 

pueden esperar, 

es mejor cuidarse 

y no arriesgar. 

 

Los adultos 

mayores deben 

ser más cuidados 

 

Todo tiene su 

tiempo, es mejor 

esperar que tomar 

malas decisiones. 

 

El amor 

verdadero todo lo 

puede 

 

 

El amor de una 

familia es la 

fortaleza de todos 

 

 

 

La oración da 

esperanza. 

 

 

A pesar de la 

distancia, la 

familia estará 

siempre unida 

 

La unión en 

familia y a Dios 

nos ayuda a 

fortalecer. 

 

De los malos 

momentos se 

deben rescatar 

buenas 

costumbres. 

 

Mantenernos 

cerca de Dios, 

nos permite 

agrandar nuestra 

fortaleza. 

El peligro de 

un viaje 

 

 

 

La espera 

desespera. 

 

 

La espera 

desespera 

 

 

 

 

Un amor 

incondicional 

 

 

 

Un corazón 

partido. 

 

 

 

 

El verdadero 

amor a Dios 

 

 

La vida es 

maravillosa 

 

 

 

El amor a 

Dios. 

 

 

 

La serenidad 

de un adulto 

 

 

 

 

Un corazón 

con fé. 

 

Elaborado por: Autores. 

 



De manera general se puede encontrar que los relatos que en su totalidad expresan las 

intenciones emocionales de sus autores, los mismos que al iniciar la COVID-19 no creían que 

esto sería tan grave, algunos planificaban sus vacaciones, pero con el paso del tiempo se sentían 

preocupados al conocer cada día lo que iba sucediendo en el mundo. Dentro de este tipo de 

relatos se puede rescatar los valores tanto de tranquilidad y confianza, este relato deja un gran 

mensaje el cual es que los paseos pueden esperar, es mejor cuidarse y no arriesgarse. 

En las narraciones se encuentran los dilemas entre el salir o permanecer en casa, mientras son 

espectadores de las hazañas que deben pasar sus familiares para seguir ganando los medios 

económicos que sustenten la vida en casa, mientras ellos están encerrados en sus hogares y en 

sí mismos por miedo a ser contagiados, la esperanza ha sido un valor fundamental frente a la 

situación de sobrellevar la incertidumbre.  

En estos escritos se habla mucho de la esperanza de un día despertar sin más muertes ni 

contagios por esta enfermedad, por lo cual ven con miedo a las personas inconscientes que no 

piensan en las consecuencias que esta enfermedad está trayendo, mientras siguen realizando 

actividades irresponsables sin ver la necesidad de los otros.  

Para varios de los autores, se requiere de gran valor, confianza, respeto a la vida, amor, 

resiliencia, tranquilidad y la serenidad que deben tener para seguir adelante; pues antes ellos 

en su juventud eran los fuertes pero ahora son los vulnerables a los que la muerte  puede atrapar, 

se sienten frágiles pero el apoyo de las personas que aman es lo que los nos fortalece, en algunos 

casos ese punto de fortalecimiento son sus parejas que los acompañan a soportar todo este 

proceso ya que el amor todo lo puede y todo lo soporta. 

Aunque por protección las familias se volvieron distantes porque no se pueden visitar, muchas 

de ellas se unieron en oración y amor, cuentan que la espiritualidad es su mayor sustento porque 

nadie puede saber o planear  el futuro, encerrados en casa por ser personas vulnerables solo 



dependen de los medios electrónicos que poco a poco son conquistados con la esperanza de 

que la humanidad podrá surgir.  

Las reflexiones de los relatos tocan el sentido más profundo de la sensibilidad de los autores 

porque comprenden que estar en casa es su cárcel pero puede ser su salvación si en familia se 

trabaja en conjunto para surgir en medio del dolor que rodea al mundo. Muchos manifiestan 

que la pandemia ha permitido hacer actividades que no realizaba, y llamar a personas de las 

cuales no tenían noticias, aprender o hacer cosas que no realizaban por falta de tiempo o por el 

pensamiento de que no iban a poder, en algunos casos la intensidad de las amistades 

incrementaron al igual que la confianza que necesitan para no sentirse agobiados por este virus. 

En el proceso del análisis se encontró que la mayoría de los signos encontrados se relacionan 

a esta lucha entre ganarle a la muerte (representada por el virus), darle más relevancia a la vida, 

darse cuenta de lo efímera que es la existencia, valorar lo que se tiene, demostrar el amor en 

pequeños actos de bondad, misericordia, solidaridad, esperanza de un resurgimiento. Los 

mismos que se enfrentan a los diversos signos de pensamiento negativo que han producido 

altos índices de estrés, dolor, sufrimiento entre la gran mayoría de las personas que día a día va 

encontrando valentía para no rendirse. 

El estudio de estos relatos abre la puerta a identificar la riqueza del relato como fuente de 

expresión y construcción de memoria social, que en un tiempo encontrará en estos escritos la 

evidencia de un suceso histórico que le correspondió vivir a la civilización presente, en el que 

la tecnología fue un aliado en medio de un mundo de mensajes que lo que buscan es interactuar 

con otras personas más que sienten igual o quieren conocer del sentir de los que luchan por 

seguir dando sus pasos en este mundo. 

4.5. Conclusiones 

Al término de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 



● La interacción social es una necesidad del ser humano sin importar edad, condición 

económica o lugar de residencia, en la actual situación de aislamiento social producida 

por la pandemia está limitando la vida de los colectivos y esto a su vez genera mucho 

estrés, depresión a causa de que se requiere del compartir experiencias con otras 

personas para sobrellevar este proceso tan distinto a la rutina. En este sentido el uso de 

las redes sociales y aplicaciones digitales ha permitido que de cierta manera esto sea 

posible al tener como posibilidad una interacción con quienes son importantes a nivel 

emocional, familiar y laboral. 

● Se analizaron los relatos de pandemia producidos por el colectivo El virus que cambió 

mi vida a los 60+, la misma que permitió a las personas mayores de 60 años tener un 

espacio para compartir sus vivencias más relevantes, siendo esta una oportunidad de 

expandir sus conocimientos digitales y disminuir los índices de soledad a los que se han 

visto expuestos a causa del encierro. También el amplio bagaje de signos que 

caracterizan la vida, la muerte, la lucha, resiliencia y adaptación permiten que este 

grupo interactúe con sus similares a través de su experiencias. 

● Desde la investigación a expertos se determina que los adultos mayores han tenido 

cierto nivel de indisposición frente a la tecnología, pero en este tiempo han decidido 

aprender para adaptarse en lo posible a la nueva normalidad y mantener el contacto 

social que requieren. También algo que se ha encontrado es que la brecha y 

analfabetismo digital limita la posibilidad de formar parte de una comunidad virtual. 

● Como otro punto de esta investigación se encuentra en que los grupos de adultos 

mayores no mantienen al mismo nivel la interacción dentro de la página de la forma en 

que quizá un grupo má joven lo hace, pero han demostrado su alto interés de adaptarse 

en medida de lo posible para obtener el beneficio de la compañía, de la cercanía humana 

que aunque exista distanciamiento físico no signifique la pérdida del contacto y cariño 



familiar. Esto los beneficia a sentirse un poco más seguros en medio de la incertidumbre 

que agobia al mundo entero. 

4.6. Recomendaciones 

● Se recomienda a los estudiantes, para obtener una búsqueda investigativa utilizar las 

fuentes de revistas científicas tales como Redalyc, Scielo, el repositorio de la 

Universidad Técnica de Machala, las cuales son fuentes con información destacada de 

los temas que se necesite en materia de tesis e investigación. 

● En la parte metodológica es de gran ayuda las herramientas tecnológicas las cuales 

permitirán a los alumnos a elaborar las tablas estadísticas, tablas de contenido, matrices 

a ser analizadas y demás que se necesiten para ir desarrollando la metodología 

planteada. 

● Una gran ventaja en estos tiempos de pandemia fueron las plataformas digitales tales 

como Zoom, WhatsApp y correo. Al respecto, se recomienda que estas plataformas 

sigan siendo utilizadas ya que permiten interactuar de igual manera como estar en vivo 

con los entrevistados. 
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ANEXOS. 

Relatos publicados hasta el 15 de Octubre del 2020 

N  Relato Autor Género Edad 

1 Pandemia 2020                              
Rosita 

Femenino   

2 

Mi Marido, nuestro perrito Jack y yo 
en encierro 
 

                             
Yeyi 

Femenino 60 Años 

3 COVID 19 Inés del Carmen 
Muñoz Palma   

Femenino 76 Años 

4 Vivir en Pandemia Edith Marambio 
Vergara 

Femenino  

5 Chalecos  Ana Maria Femenino  

6 Primera Línea  Rossi Castro Femenino  

7 Mis Líneas Patita Moreno Femenino  

8 El Relato de la Lelita Ariela del 
Carmen  

Femenino  

9 Vivencias de mi Cuarentena Pilar Ascui Femenino 76 Años 

10 Caminata en Cuarentena           Carmen Galarce Femenino  

11 Cuarentena 2020 Myriam  Martínez                Femenino  

12 La Pandemia desde mi  Ventana Gloria Hevia                           Femenino  

13 No es tiempo para llorar, disfrutemos 
lo que tenemos. 

Gloria Cerda Femenino 66 Años 

14 Quédate en casa    Eva Blancaire                       Femenino  

15 Mi Primera Fiesta Virtual Elba Meneses  Femenino  

16 De la noche a la mañana Irma Dupin Femenino  

17 Una Pausa, No Prevista  Rapanui Mahatu Femenino  

18 Ecos de Pandemia  María Marin  Femenino  

19 Gracias a la Vida  Maria Guilda Femenino 69 Años 

20 Miedo a la Pandemia Vicky Femenino 60 Años 

21 Pandemia 2020 Adriana Ramirez  Femenino  

22 Relato Eva Isabel Femenino  

23 Tiempo Covid-19 Patricia Díaz                                          Femenino  

24 Maldita pandemia bendita pandemia  Dinelia Grant 
moyano                                

Femenino  

25 La Mejor Compañía Renata González Femenino 64 Años 

26 En Tiempos de       Pandemia  La 
Soledad 

Cecilia Rabah                 Femenino 64 Años  

27 Colibrí  Lucy Villegas Femenino 71 Años 

28 Relato en pandemia Carmen cares 
iturra                    

Femenino 70 Años 

29 Vacaciones Ana Ojeda                                   Femenino  

30 Bonjour lundi   Rosa Maria 
castillo 

Femenino  

31 Y lo lejano se vuelve cercano  Thelma Cofre                                      Femenino 64 Años 

32 Tiempos de Pandemia Martina Gálvez Femenino 80 Años 

33 Llanto en Silencio Patricia Aliaga Femenino 65 Años 

34 Indiferencia Gloria Bensan Femenino  

35   Buscando estrellas Ana Codelia Femenino  

36 El Arcoíris Celeste Sallés Femenino 64 Años 



37 Eli Carbullanca Días de 
Pandemia  

Femenino 67 Años 

38 Pandemia   Mariana 
liana  Diaz 
Simpson                           

Femenino 70 Años 

39 Mi confinamiento Liliana Meza 
Antognoni 

Femenino 69 Años 

40 Relato en pandemia  Natividad 
Guerrero                                           

Femenino  

41 Tour de la Cuarentena  
 

Doris del Carmen 
Martínez 

Femenino 85 Años 

42 Mi relato en pandemia     Isolda Bulumburu Femenino 79 Años 

43 En el silencio del sueño   Paloma Femenino  

44 Poesía Erna Sagredo 
Aburto 

Femenino 95 Años 

45 Mis relatos en pandemia Tata Y Lela                             Femenino  

46 Cuando nos volvam-os a encontrar Afrodita Koronjos Femenino 79 Años  

47 ¿Prisionera a los 75 Años? Blanca Escobar                                    Femenino 75 Años 

48 Un Gato en el Tejado M. Soledad Femenino  

49 A un ángel en la tierra Carla Barria Femenino  

50 Covid-19    Elia  Escobar                                      Femenino 71 Años  

51 Mi Diario  vivir en Tiempos de 
Pandemia 

Sonia Lara Femenino 75 Años 

52 Días de ausencia     Morelia Carrasco Femenino 74 Años 

53 Mi Relato de Pandemia María Lidia 
Godoy 

Femenino  

54 Mi relato en pandemia     Martita Femenino  

55 Cuarentena las artes   y la tecnología Emilia Vivanco                              Femenino 78 Años 

56 Mi relato en   pandemia Cecilia Palacios                                                      Femenino 73 Años 

57 Rebelión pandémica        Carmen Femenino 72 Años 

58 Mi Relato en Pandemia  Carmen Bernales Femenino 71 Años 

59 Mi relato en      pandemia Maria 
Cristina  Espinoz
a 

Femenino 84 Años 

60 El encierro que me hizo soñar Gisela Cartes                                                              Femenino 65 Años 

61 Mi Relato en Pandemia Corina Inostroza  Femenino  

62 María Angélica en Cuarentena       Keka                                                                                Femenino 89 Años  

63 Sucedió Lucy Acalis 

Eleam de 
Conapran 

Femenino 86 Años 

64 Mi Relato en Pandemia    Ema Araneda                                                                 Femenino 63 Años 

65 Mi Reflexión en Pandemia Rosa Z                                                                              Femenino 88 Años 

66 Mi relato en pandemia,  el virus que 
cambió mi vida a los 62 

SoniaTrejo                         
                                     
            

Femenino 62 Años 

67 Un Visitante Inesperado Mónica Barros 
Melipilla 

Femenino  

68 Mi Relato en Pandemia Consuelo Cortéz                                                  Femenino 89 Años 

69 Mi Relato en Pandemia Miguelina Castillo Femenino 67 Años 

70 Mi relato en pandemia   Ive  Mendoza Femenino 68 Años 

71 El Sabor del Confinamiento Claudete 
Valiukenas                                                    

Femenino  

72 Mi relato de pandemia             Miriam Espinoza Femenino 63 Años  

73 Mi Relato en Pandemia  Anan Maria 
Perez 

Femenino  

74 Mi Relato en Pandemia Luisa Henríquez 
Marchant 

Femenino  

75 Mi Hermosa  Pandemia Rosa María Pinto Femenino  



76 Sobreviví al coronavirus    Rosa Guerrero     
Quevedo                                                                    

Femenino  

77 Pandemia Manecita Femenino  

78 Me Siento Afortunada Marilú Rioseco Femenino 80 Años 

79 Mi Relato en Pandemia Margot Barría Femenino 75 Años 

80 Volviendo de mis vacaciones      al 
encierro 

Martha Juliana Femenino 63 Años 

81 En el Encierro de mi Propia Casa Viviana Morales Femenino  

82 Pandemia Productiva Mónica del Pino 
Sáez                                                              

Femenino 68 Años 

83 Todo por Amor, en Tiempos de 
Pandemia 

Gladys 
Fuentealba 

Femenino 75 Años 

84 Mi relato en pandemia Myriam Olmos Femenino  

85 Mi relato en pandemia Monica del Pino Femenino 68 

86 Mi Relato en Pandemia  Anne  Marie D Femenino  

87 Desde mi ventana  Maria Dolores 
Guajardo 

Femenino 68 Años 

88 Mi Relato en Pandemia Carmen D Femenino  

89  Mi Relato en Panedemia Mercedes 
Peñailillo        

Femenino 66 Años  

90 Sentimiento en pandemi Dorys Quinteros Femenino  

91 Mi experienvia en la pandemoa Ana María  Femenino 70 Años 

92 ¡¡¡ Reflexión!!!   Gloria Rodriguez                                               Femenino  

93 Mi relato en pandemia     Lupe Barria Femenino  

94 Chocolate en Cuarentena  Chabe Femenino  

95 Mi Relato en Pandemia Edith Marambio  Femenino   

 

Entrevista realizada a vocero de la página 

 

N ° Relato   Autor Género  Edad 

1 Videoconferencia Ramiro Castillo  Masculino   

2 Adiós Fresia Juanito Masculino  74 Años  

3 Hemos Cambiado Alberto  Álvarez Masculino   

4 Relato Jorge Masculino   

5 Como la Pandemia Cambio mi 
vida 

Cristóbal Facse 
Henry 

Masculino   

6 El chico de la barba      Jaime Manríquez Masculino   

7 Vértigo  diario del trabajo al 
confinamiento 

Reginaldo      Masculino   

8 Un enemigo invisible Rolando Reyes 
Arce      

Masculino   65 Años 

9 Mejor es reír           Adolfo  Milla Alcaya       Masculino   

10 ¿Qué es esto? Luis Valdebenito               Masculino   

11 Reinvención Luigi 2021 Masculino   

12 Pandemia Roberto Fernandez Masculino   94 Años 

13 Pandemia        
 

Benedicto Lopez 
Pinilla               

Masculino  75 Años  

14 Mi Relato en Pandemia   Cristobal  Astete 
Yangel Astetet 

Masculino   

15 La Cúpula del Miedo Marcelo Escalona  Masculino   

16 Mañana a Caminar  Nelson Olavarría  Masculino   

17 Mis Relatos en Pandemia José Guillermo 
Muñoz 

Masculino  64 Años  

18 Mi Relato en Pandeamia Manuel Villablanca Masculino  77 Años  

19 Covid-19 Leovigildo Jiménez Masculino   

20 Mi Relato en Pandemia  Claudio Hermosillo Masculino   

https://www.infosignos.com/ascii/grados/


21 Viajando en pandemia 
poramor 

Aquiles Sierra Masculino  68 Años  

22 Muerto por Covid-19 Guillermo Toro Masculino   

23 Mis Rutinas en la                       
Pandemia 

Hector Astudillo Masculino   

24  Mi Relato en Pandemia  José Araneda  Masculino  72 Años  

 

N ° Relato   Autor Género  Edad 

1  
El Coronavirus Y Yo 

 Noritar  femenino   

2 Mi Relato en  Pandemia Anónimo (Virr)   Masculino o 
femenino 

 

3 Relato de Cuarentena 
  

Anónimo ( Pihel) Masculino o 
femenino 

70 Años  

4 Relato Anónimo     Anónimo  Masculino  

5  El virus que cambio mi vida Perseverante   Masculino  78 Años 

6 Experiencia de 
Despersonalización    

  Anónimo (eliote)                         Masculino o 
femenino 

 

7 Casa de cristal        Noritar                              Femenino  63 Años 

8 La vida junto a la pandemia       Anónimo Masculino  76 Años  

9 Volver a vivir    Anónimo 
(Testimonio Vivo)  

Masculino o 
Femenino  

 61 Años 

10 En tiempos de pandemia     Anónimo  Femenino   

11 Día de la Madre muy peculiar  
 

  La Señora de los 
Lentes  

Femenino  67 Años  

12 Bendita Pandemia. Gracias 
Coronavirus   

 Osvindus 2020 Masculino   

13  La Pandemia 2020 
 

Anónimo  (Rosicler)  Masculino o 
femenino 

 

14 La mascota de la Pandemia   Por la pobre 
viejecita             

Femenino   

15 Una especial Travesia    Charlestone Masculino   74 Años  

16  ¿Vieja yo?           Leviant    Femenino  

17 Maestro Corona            Elycha Femenino   

18 Mi Relato en Pandemia              Chinita Femenino   

19 Planificando       Dolorisa Femenino   

20 Mi experiencia  en    pandemia       Luky Luky  Femenino   69 Años  

21 Mi Relato en Pandemia           Lucciola Femenino   

22 Mi Relato en Pandemia            Titi  Femenino   

23 Larga Espera           Lelita Femenino  73 Años  

24  Reflexión   Ejofeuch        Masculino  

25 Vivir en Pandemia  Flor Nocturna  Femenino  66 Años 

26  Mirada desde un Adulto Mayor Orfa Merino  Masculino o 
femenino 

 

27 Los Abuelos Mueren solos Nievesco  Masculino o 
femenino 

 

28 Contemplar  Phiel  Femenino  

 

N ° Relato  Autor Género  Edad 

1 

Mi pandemia de 
viejitos 

Myriam y Raul Femenino y 
Masculino 
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2 Estación Central Gladys Figueroa y Carlos 
Handler 

Femenino y 
Masculino  

81 Años y 
86 Años  

3 Relatos de 
Pandemia  Ana Suarez 

Adelba  Victoriano Ramón 
Pellizzari  

 

Femenino,  
Femenino  y 
Masculino  

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A VOCERO DE LA PAGINA 

PREGUNTAS IDEAS PRINCIPALES OBSERVACIONES 

¿CUÁNTO TIEMPO LES 

TOMÓ ORGANIZAR EL 

PROYECTO, LANZARLO A 

LAS REDES Y PUBLICAR 

LOS RELATOS? 

El proyecto se empezó a 

gestar a principios de abril, a 

partir de una idea que nos 

comentó Claudia de una 

experiencia que se hizo en 

Canadá (donde vive la mamá 

de Claudia). Luego de eso, 

enviamos un correo a los y las 

socios(as) de la Sociedad de 

Geriatría y Gerontología de 

Chile, para invitarles a 

sumarse. Allí apareció Beatriz, 

quien invitó a Macarena Rojas, 

del Programa Adulto Mayor 

UC. En mayo nos reunimos, 

luego se sumaron Bárbara y 

Camila, y en junio se lanzó a 

las redes sociales. 

Por tanto, armar el proyecto 

tomó aproximadamente 2 

meses. 

En total, nos llegaron un poco 

más de 250 relatos. El plazo 

para enviar relatos terminó el 

31 de agosto. 

Actualmente, aún nos 

encontramos en el proceso de 

 

Incentivar a los adultos 

mayores a integrarse 

contando sus relatos vividos 

en la cuarentena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



compartir relatos. Esto durará 

hasta la quincena de 

noviembre. Luego, tenemos 

pensado realizar un segundo 

conversatorio (el primer 

conversatorio fue el 08 de 

octubre). También, debemos 

evaluar el proyecto, por lo que 

creemos que el proyecto (por 

el momento) estaría 

finalizando a fin de año. Todo 

esto, queda sujeto a nuevas 

cosas que pueden ir 

surgiendo. 

¿CUÁLES ERAN LOS 

REQUISITOS QUE TENÍAN 

QUE CUMPLIR LAS 

PERSONAS PARA QUE SUS 

RELATOS SEAN 

PUBLICADOS? 

Los requisitos eran muy 

simples: 

● Tener 60 años o más 

● Enviar su relato vía 

correo electrónico, con 

una extensión entre 300 y 

500 palabras como 

máximo. 

● O envíar su relato vía 

whatsapp (audio o vídeo 

de máximo 3 minutos). 

  

¿QUE LOS MOTIVÓ A 

USTEDES A DESARROLLAR 

ESTE PROYECTO DE 

RELATOS PANDÉMICOS 

CON PERSONAS  ADULTAS 

MAYORES? 

Entregar un espacio de 

expresión a las personas 

mayores siendo un grupo de la 

población que ha sido 

mundialmente el más afectado 

por la pandemia y donde no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Autores solo podían ser 

adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



existen suficientes medios de 

comunicación donde las 

personas mayores sean las 

protagonistas y puedan ellas 

mismas relatar su sentir frente 

a la situación, no solo por los 

aspectos de salud, sino 

también por las medidas de 

aislamiento social que han 

tenido que enfrentar y los 

cambios en su rutina. 

También visibilizar la 

heterogeneidad de vivencias 

de este grupo frente a la 

pandemia. 

¿CUÁL FUE EL MAYOR 

RETO AL QUE USTEDES  SE 

ENFRENTARON AL 

DESARROLLAR ESTE 

PROCESO TENIENDO EN 

CUENTA QUE LOS ADULTOS 

MAYORES SON PERSONAS 

QUE MAYORITARIAMENTE 

NO SUELEN USAR LAS 

REDES SOCIALES? 

El desafío fue poder 

incentivarlos a confiar en ellos 

y que se atrevan a escribir. 

Lo ideal era llegar a todas las 

personas mayores y por lo 

mismo aceptamos escritos 

incluso en papel donde nos 

mandaron la imagen y hubo 

que transcribir. 

Como equipo profesional, 

sabíamos que no íbamos a 

poder llegar a todas las 

personas mayores, ya que no 

todos cuentan con el capital 

económico y el conocimiento 

para manejar redes sociales. 

Pero hubo profesionales que a 

lo largo de todo chile, 

cooperaron y fueron ellos 

quienes transcribieron y 

enviaron el relato de la 

persona mayor en un 

documento. 

 

Los adultos mayores son los 

protagonistas de las 

historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar a los adultos 

mayores a escribir sus 

vivencias. 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ LES LLAMÓ MÁS LA 

ATENCIÓN A USTEDES AL 

MOMENTO DE RECOPILAR 

LOS RELATOS QUE LES 

ENVIARON LOS 

PARTICIPANTES? 

Llamó la atención la resiliencia 

y capacidad de adaptación de 

las personas mayores frente a 

lo compleja que fue la situación 

de casi 5 meses de “encierro” 

o cuarentena para la gran 

mayoría del país y  pesar de 

que al principio lo pasaron mal 

la gran mayoría buscó formas 

de adaptarse y seguir adelante 

con esperanza en el futuro 

intentando verle el lado 

positivo a las cosas 

*También llama la atención la 

intensidad emocional que 

vuelcan en sus relatos, esto no 

era un concurso literario como 

comentábamos más arriba, 

sino que un espacio de 

contención y apto para 

compartir experiencias y fue 

lindo ver como hubo relatos 

simples, que contaban el pasar 

de los días en pandemia, sin 

pretensiones literarias, solo 

con el fin de ser parte y contar 

lo que esa persona estaba 

sintiendo. 

Tuvimos una diversidad de 

temas en todos los ámbitos: 

adaptación de rutinas, el 

extrañar a las familias, duelo, 

sobrevivir al covid-19, nuevas 

experiencias, etc. 

¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA 

MÁS MEMORABLE QUE LES 

DEJA A USTEDES ESTE 

PROYECTO? ¿LO 

VOLVERIAN A HACER? 

¿QUE COSAS TOMARÍAN EN 

CUENTA  AHORA PARA 

MEJORAR UNA POSIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia, emociones y 

fortaleza que tienen los 

adultos mayores para 

seguir adelante, a pesar de 

las circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA FASE  DE UN 

RELATO DE PANDEMIA? 

Sorprendió ver que las 

personas mayores de 80 

también se animaran a 

participar a pesar de la brecha 

tecnológica o que participaran 

personas que viven en 

residencias de larga estadía. 

También reafirma la diversidad 

de historias y cursos de vida 

que ocurren durante el proceso 

de envejecimiento y la vejez. 

Hay historias que son muy 

conmovedoras que intentan 

comunicar una experiencia de 

vida que nunca imaginaron 

vivir. Hay distintas 

subjetividades y experiencias. 

También el proyecto es una 

oportunidad para visibilizar las 

distintas problemáticas y 

necesidades de la población 

mayor. Darle voz a aquellas 

personas que muchas veces 

no se sienten escuchadas por 

la sociedad. 

Yo pienso que en una segunda 

fase podríamos difundir más a 

agrupaciones de personas 

mayores a nivel nacional como 

asociaciones de pensionados 

por ejemplo, lograr llegar a 

muchas más personas. Tal vez 

incorporar otras redes como 

youtube donde subiéramos 

videos de las personas 

participantes con entrevistas 

por ejemplo. 

¿CUÁL FUE LA CANTIDAD 

DE PERSONAS CON LAS 

QUE  USTEDES 

TRABAJARON PARA 

DESARROLLAR EL 

PROYECTO, Y ADEMÁS  

EXISTIÓ ALGÚN TIPO DE 

FILTRO PARA PUBLICAR 

LOS RELATOS, O 

 

 

 

 

 

 

La satisfacción de ver el 

ánimo de personas con 

edades de 80 años que 

también formaron parte de 

los relatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICARON TODOS LOS 

RELATOS? 

El proyecto se desarrolló con 

un equipo profesional de 8 

personas. Dos profesionales a 

cargo de recibir y publicar los 

relatos en las redes sociales. 

Se publicaron todos los relatos 

que cumplen con lo solicitado 

en las bases. 

¿LUEGO DE HABER 

PUBLICADO LOS RELATOS 

TUVIERON ALGÚN 

CONTACTO CON LOS 

ESCRITORES O ELLOS HAN 

INTERACTUADO CON 

USTEDES DESPUÉS DE 

HABER PUBLICADO SUS 

ESCRITOS? 

Si con algunos participantes a 

través de correo electrónico, 

fans page de facebook y un 

conversatorio en el marco del 

mes de las personas mayores 

en Chile. 

¿DENTRO DE SU EQUIPO 

DE REVISIÓN DE LOS 

RELATOS QUE TIPOS DE 

PROFESIONALES 

EXISTIERON Y DE QUÉ 

MANERA USTEDES 

QUEDARON DE ACUERDO 

PARA VALIDAR ESTOS 

RELATOS? 

El equipo está compuesto por 

2 psicólogas, 1 terapeuta 

ocupacional,  3 trabajadoras 

sociales, un periodista y un 

ilustrador. Todos los relatos se 

publican si cumplen con las 

bases, para nosotros todos los 

relatos son valiosos, es por 

esto que no se hizo un 

concurso, sino una instancia 

de libre expresión, el único 

gran requisito es que se 

hablara sobre la pandemia, las 

vivencias al respecto o incluso 

 

 

 

 

 

Equipo profesional 

 

 

 

 

 

Las relaciones 

interpersonales han 

crecido. 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo pequeños de 

profesionales, pero con 

mucha experiencia. 



alguna forma literaria 

relacionada con el tema y que 

se cumpliera con la extensión 

máxima. 

¿EN SU PÁGINA DE TIENEN 

ALGÚN GRUPO DE 

FACEBOOK O WHATSAPP, 

PARA QUE LOS USUARIOS 

PUEDAN INTERACTUAR 

CON USTEDES? ¿ SI O NO? 

Nuestra página es una fans 

page de facebook donde las 

personas mayores pueden 

interactuar con las 

administradoras que son parte 

del equipo, y también los 

miembros del equipo 

comentan las publicaciones e 

interactúan con los 

seguidores. Lo mismo en 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor confianza entre 

administradores y 

seguidores. 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a especialistas 

Fuente de 

información 

Participante Objetivo de la 

entrevista 

Pregunta Síntesis de la 

respuesta 

Especialistas 

 

 

Melva Fuentes 
Hugo Chuico. 
Mónica Figueroa. 
Elena Naula. 
Andrea Jácome 
 

Identificar la 

ideología que 

tienen los 

especialistas 

sobre los adultos 

mayores. 

¿Cómo cambio el 

paradigma de 

que un adulto 

mayor no usa las 

tecnologías  

durante la 

pandemia? 

 

Los especialistas 

están de acuerdo 

que l paradigma 

no cambio 

durante la 

pandemia, sino 

mucho antes, ya 

que las 

tecnologías se 

han apoderado de 



 

 

¿Cuáles son los 

retos para los 

adultos mayores 

en el campo de 

las TIC? 

 

 

¿Cómo es el 

perfil del público 

que forma parte 

de la tercera 

edad dentro del 

contexto 

latinoamericano?  

 

 

 

 

¿Cuál es la 

principal 

diferencia entre 

un adulto mayor 

latinoamericano 

con un europeo? 

 

 

¿Según su 

criterio y 

experiencia 

indique para que 

actividades 

utilizan los 

adultos mayores 

los dispositivos 

tecnológicos? 

 

todas las 

personas.  

En realidad ellos 

si utilizan las 

tecnologías pero 

con ayuda de 

gente joven que 

se encuentra a su 

alrededor 

 

Los entrevistados 

pudieron  

manifestar que las 

personas que se 

encuentran a 

alrededor de los 

adultos mayores 

presentan 

desvalores que 

hacen que ellos 

se sientan 

solitarios.  

Existe una gran 

diferencia, los 

adultos mayores 

lationoamericanos 

viven con sus 

familias y 

dependen de 

ellos, pero los 

europeos viven 

solos y se hacen 

dependientes. 

Al llegar a la etapa 

de adultos 

mayores ya no 

tienen obligación 

de un trabajo, son 

personas 

jubiladas los 

dispositivos 

tecnológicos 

sirven para 

distracción. 

Las redes más 

utilizadas por los 

adultos mayores 



 

¿Cuáles son las 

redes más 

utilizadas por las 

personas de la 

tercera edad y 

que reto consiste 

generar 

contenidos en 

este grupo 

particular? 

 

‘¿Qué manera 

aporta al adulto 

mayor participar 

de actividades 

formativas, 

informativas o de 

entretenimiento 

por medio de las 

redes sociales? 

 

Al referirnos a los 

relates digitales 

de pandemia 

cual creen que 

serían los efectos 

de los adultos 

mayores el 

generar la 

oportunidad que 

ellos se expresen 

en primera 

persona acerca 

de la gravedad 

de este tema? 

son FACEBOOK y 

WHATSAPP, el 

reto principal que 

ellos tiene es de 

poder utilizarla 

para poder 

comunicarse con 

sus seres 

queridos 

Aporta de manera 

positiva ya que les 

ayuda a 

entretenerse, 

estar 

comunicados con 

sus familias y 

conocer todo 

aquello que pasa 

en el mundo.  

La pandemia a 

causado un 

exceso en 

información y está 

a su vez a 

generado efectos 

negativos en los 

adultos mayores, 

causando estrés, 

y temor, por lo 

cual una forma de 

que pueden 

liberar esto es 

redactando lo que 

sentían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué más se 

podría hacer en 

beneficio de los 

adultos mayores 

para disminuir las 

brechas digitales 

y puedan ellos 

incrementar su 

nivel de 

producción 

Realizar 

programas que 

puedan involucrar 

a los adultos 

mayores a que 

participen de 

manera activa, de 

forma educativa, 

deportiva, 

informativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

literaria o 

experiencial 

atreves de 

Facebook u otras 

redes?   

¿Qué 

experiencia nos 

deja a los 

profesionales 

esta pandemia y 

su relación con el 

mundo de los 

adultos 

mayores? 

 

 

 

La experiencia es 

para todos, y la 

más relativa es la 

humanización 

debemos ser más 

humanitarios, ya 

que hemos dejado 

a un lado las 

relaciones con los 

adultos mayores. 
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