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RESUMEN 

Esta investigación de carácter descriptivo y cronológico, identifi-

ca las causas de muerte de 38 periodistas ecuatorianos ocurridas 

desde marzo hasta diciembre de 2020. Ecuador es el país latino-

americano con más trabajadores de la comunicación fallecidos, 

después de Perú. Las cifras no son exactas y no se ha logrado una 

confirmación fiable en ninguno de los países, sin embargo, los 

decesos evidencian la precariedad laboral, el intrusismo profe-

sional y la desatención a las mínimas normas de seguridad para 

la cobertura profesional, lo que ha provocado una reacción de la 

sociedad civil y los gremios. 

ABSTRACT 

This descriptive and chronological research identifies the causes 

of death of 38 Ecuadorian journalists from March to December 

2020. After Peru, Ecuador has the highest mortality rate for jour-

nalists in Latin America. The figures are not accurate and it is dif-
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ficult to obtain reliable confirmation of these deaths. However, 

the deaths are evidence of labor instability, professional inter-

ference and disregard for minimum safety standards for profes-

sional journalistic coverage. This has provoked a reaction among 

the general public and from the various unions. 

RESUMO 

Esta pesquisa de caráter descritivo e cronológico identifica as 

causas de morte de 38 jornalistas equatorianos entre março e de-

zembro de 2020. O Equador é o país latino-americano, depois do 

Peru, com o maior número de trabalhadores falecidos do setor 

de comunicações. Os números não são exatos e nenhuma con-

firmação confiável foi obtida em nenhum dos países. No entanto, 

as mortes evidenciam a precariedade laboral, o exercício ilegal 

da profissão e a negligência das mínimas normas de segurança 

para a cobertura profissional, o que provocou uma reação da so-

ciedade civil e das associações profissionais. 

Palavras-chave: 
COVID-19, 
Equador, 
jornalismo, morte, 
saúde. 
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Introducción
Pese a los avances científicos y tecnológicos, la COVID-19 es una pan-

demia de carácter mundial, similar a lo ocurrido con la peste negra, que 

azotó a la población europea (entre 1347-1351) y la fiebre española, que 

afectó aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo 

(entre 1918-1920). La diferencia con aquellos antecedentes es que en 

la actualidad el acceso masivo a la información está marcado por la so-

breabundancia de datos, criterios alarmantes y la invasión de noticias 

falsas que llevan a los consumidores de noticias a la incertidumbre.

La crisis sanitaria mundial, causante del síndrome respiratorio agu-

do severo, producido por un virus denominado SARS-CoV-2, provocó 

estancamientos económicos, sociales, culturales y sanitarios a nivel 

global, además de un aislamiento sin precedentes en la historia de la 

humanidad contemporánea, pero que también refrescó la precariedad 

laboral en la cual se desempeñan los periodistas y los trabajadores de 

la comunicación, en general. 

El 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencia para el Reglamento 

Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el brote del nuevo coronavirus como una emergencia de salud 

pública de importancia internacional. En ese momento estaban confir-

mados más de 7.700 casos en China (país del origen de la pandemia), 

más de 170 muertes y 82 casos adicionales que se confirmaron en otros 

países (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). 

Según los datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas 

(CSSE) de la universidad Johns Hopkins (2021), con corte en mayo de 

2021 existían más de 169 millones de casos en todo el mundo y más de 

3 millones de muertes a causa del virus. Ecuador se ubica en el puesto 

47 a nivel mundial con 423.165 casos confirmados y 20.408 muertes, 

esta última cifra está distribuida en 14.953 muertes confirmadas por 

COVID-19 y otras 5.455 muertes probables de personas que tuvieron 

síntomas, pero no alcanzaron a realizarse una prueba (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2021). 

Crisis del periodismo durante la pandemia

Esta emergencia sanitaria, ligada al periodismo, enfatizó la importan-

cia de la información como condición de vida (Cañizález, 2020). Asu-
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mir el rol periodístico de forma responsable y cuidar de su salud a la 

vez, es uno de los desafíos a los que se enfrentan los profesionales del 

periodismo en la presente epidemia global. En varias situaciones, no 

cuentan con las garantías adecuadas para ejercer su labor, lo cual ha 

costado la vida de muchos de ellos. 

Los periodistas corren riesgo de contagio durante esta pandemia, 

porque se exponen en gran medida cuando realizan coberturas mediá-

ticas, las que implican el contacto con una diversidad de fuentes y cir-

cunstancias. Al respecto, la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC, 

2020) desde principios de marzo de 2020, ha recopilado información 

para rendir homenaje a los periodistas “asesinados por COVID-19” en 

el mundo; las cifras indican que existen más de 800 fallecidos en todo 

el mundo, siendo Ecuador uno de los países más afectados. 

Esta organización afirma que los trabajadores de la comunicación 

están particularmente en riesgo,  su trabajo no se detiene y deben acu-

dir a hospitales, entrevistar a funcionarios, médicos, analistas econó-

micos y especialistas durante la emergencia, para trasladar una infor-

mación eficaz a sus audiencias. 

Por otra parte, el uso de plataformas informáticas de comunicación 

ha aumentado. El nuevo entorno tecnológico ha supuesto una verda-

dera revolución y los medios de comunicación se han visto afectados 

tanto a nivel estructural como de contenidos (López García, 2012). Los 

periodistas aprovechan la tecnología como una herramienta valiosa 

para mantener contacto con las fuentes; no obstante, no ha eximido 

a periodistas y operadores de cubrir información en lugares conside-

rados como focos de infección o, al menos, de alto riesgo, tales como 

hospitales y oficinas gubernamentales desde donde se organizaron 

ruedas de prensa.

La llegada de la Internet obligó al periodista tradicional a una forma 

diametralmente distinta de hacer periodismo (López y Mellado, 2006) 

una mutación que está siendo acelerada por la crisis sanitaria. Los me-

dios no pararon de cumplir su labor pese al inminente riesgo de conta-

gio, mientras que la ciudadanía-audiencia por su lado, volvió la mirada 

a los medios en busca de información contrastada. 

Se trata de un proceso complejo, en el cual los ciudadanos buscan la 

calidad de los contenidos y no los medios en sí, por lo tanto, las empre-
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sas mediáticas tienen que luchar día a día por su audiencia. A la gestión 

de la información como tarea fundamental del periodista, se ha suma-

do la gestión de las audiencias, cambiantes y diversas, pero también el 

incremento de la desinformación (Bennett y Livingston, 2018).

La transparencia informativa de los gobiernos también ha sido foco 

de debate al cumplir con el rol de canales oficiales para informar res-

pecto del avance de la pandemia en cada país. La apertura informativa 

en el campo de la salud se ha vuelto un bien que la ciudadanía busca y 

necesita (Díez-Garrido y Renedo, 2020). Sin embargo, en el caso ecua-

toriano se han presentado deficiencias no solo al momento de exponer 

la información, sino también en cuanto a no comunicar, como se do-

cumentará más adelante. 

Un estudio denominado La autopercepción de los roles profesiona-
les de los periodistas en Ecuador —que forma parte del proyecto Cul-

tura Periodística de Ecuador (CPE)— de Oller et al. (2015) determinó 

que los principales problemas de los periodistas en Ecuador se relacio-

nan con: la falta de independencia de las redacciones de los medios, 

los bajos salarios y la baja formación o profesionalización (problemas 

que ya estaban consolidados antes de la pandemia) aspectos que han 

pasado factura durante la crisis sanitaria. En su gran mayoría, estos 

profesionales no tienen una vinculación laboral clara con los medios 

de comunicación, tampoco acceden al reconocimiento pleno de sus 

derechos laborales, situación que podría incidir de manera directa en 

la estadística de muertes que se analizará más adelante. 

Asimismo, Gehrke et al. (2016) indican que la reputación de los pe-

riodistas en Ecuador no es particularmente buena. El 46,85% de la po-

blación considera a estos profesionales como corruptos, y apenas un 

poco más, el 49,95%, los califica de fiables. En tanto que un 51,74% de 

la población considera que los medios de comunicación son corruptos 

y solamente el 45,35% de la población los percibe como fiables. 

Por otro lado, la crisis sanitaria mundial estimuló el aumento ex-

ponencial de las noticias falsas, dando paso a la difusión de especu-

laciones y teorías del origen del virus que se esparcieron a la misma 

velocidad que el virus se expande en todo el mundo (Pérez-Dasilva et 

al., 2020), provocando una segunda pandemia: la que está ligada a la 

desinformación. 
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También permitió la vuelta de una audiencia que se creía dispersa 

y cada vez más alejada de los medios tradicionales. Nos referimos en 

líneas generales a la dieta audiovisual fragmentada, pero también a la 

crisis de veracidad que afrontan los medios en el mundo. “Ser audien-

cia y estar como audiencia, en contextos complejos y cambiantes como 

los actuales, densamente cargados de ficciones, es sin duda uno de los 

fenómenos socioculturales, comunicacionales y políticos más relevan-

tes y desafiantes del momento” (Orozco, 2008, p. 10). 

En cuanto a los trabajadores de la comunicación, en general, estos 

ejercen en un ecosistema saturado de noticias, marcado por la presen-

cia de un prosumidor mediático (Toffler, 1980), que actúa en condi-

ción de periodista activo. Cada ciudadano es ahora mismo un medio 

de comunicación interactivo, y los medios en Ecuador siguen siendo 

monopólicos y centrados en las demandas del mercado. 

Al respecto, la cadena nacional de televisión Teleamazonas (2020) 

informó que durante el mes de febrero se detectaron 39 noticias falsas, 

10 de ellas tenían relación con el coronavirus. En marzo se registraron 

74 publicaciones falsas vinculadas al COVID-19. La misma cantidad 

registrada en abril y en los meses siguientes, por lo que esto da cuenta 

de una tendencia que se mantiene como parte de un activismo digital 

ciudadano.

Los datos coyunturales citados nos permiten deducir que la au-

diencia y el público consumidor de información se enfrentan, en des-

igualdad de condiciones, a dos virus letales: la COVID-19 y la desin-

formación, también llamada infodemia, que puede poner la vida en 

riesgo ante la distribución de contenidos poco fiables, que incitan a las 

personas a la toma de decisiones sobre la base de información ambi-

gua (Fundamedios, 2020a). 

Ante este fenómeno, Estrada-Cuzcano et al. (2020) sugieren tres 

condiciones para identificar una información confiable y útil: 

•	 Que el conocimiento que el emisor desee comunicar sea lo más 

exacto posible. 

•	 Que el destinatario tenga conocimientos mínimos de lo que se 

quiere comunicar. 
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•	 Que exista un lenguaje común entre las partes para analizar y des-

cribir el hecho o fenómeno.

Mientras tanto, a las características clásicas de la precariedad labo-

ral del periodista, se sumaron riesgos para la salud relacionados con 

la pandemia, que nos tomó a todos desprevenidos. “La mayoría de las 

medidas de protección que los medios de comunicación han puesto 

en práctica han sido con frecuencia insuficientes“ (AFP, 2020).

La precariedad en tiempos de crisis, representa un periodismo de 

peor calidad (Gutiérrez et al., 2016): despidos intempestivos, cierre de 

algunos medios o bajas de sueldo son algunas  de las causantes de esta 

precariedad que impide llevar a cabo con eficiencia el trabajo de la in-

formación. 

A esta realidad mundial, en el caso ecuatoriano, se sumó el débil 

modelo empresarial con el que se administran los medios de comu-

nicación. Proceso que está marcado por una endeble migración de 

los medios tradicionales a los entornos mediáticos digitales y una de-

pendencia suprema de la publicidad, como fuente de recursos eco-

nómicos. 

Punín et al. (2014) argumentan en este sentido que la realidad de 

los medios digitales en Ecuador se mueve por la necesidad del em-

prendimiento, y una de las labores principales que deben ejercer estos 

medios es actualizar sus plataformas digitales para ofrecer un produc-

to a la altura de las exigencias de su público, lo que a su vez se ve refle-

jado en un modelo sustentable de negocios. 

Ante esta situación, se debe considerar que los medios de comuni-

cación locales están tomando fuerza en las audiencias, puesto que la 

gente buscará proximidad, situaciones con las que se sientan identifi-

cadas y, particularmente en el contexto de la pandemia, estas audien-

cias buscarán acontecimientos que sucedan a su alrededor, esto es, ya 

no se centrarán solo en lo que ocurre en las grandes ciudades como 

Quito y Guayaquil, sino en las noticias de las que más se habla en los 

medios de comunicación nacional. 

Delimitación de la pandemia en Ecuador 

El primer caso de COVID-19 en Ecuador se difundió en los medios de 

comunicación el 29 de febrero del 2020. Se trató de un caso importado 
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de España: una mujer ecuatoriana que vino del país europeo el 14 de 

febrero del 2020, sin presentar síntomas. 

El 11 de marzo del 2020, el presidente de la República Lenín More-

no declaró emergencia sanitaria en el país y suspendió los eventos ma-

sivos en todo el territorio, así como las clases presenciales en escuelas 

y colegios; pocos días después, las universidades también se acogieron 

a esta medida. 

El 13 de marzo del 2020 se produjo la primera muerte en el país a 

causa del virus. Desde ese mismo día, el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COE) empezó a emitir boletines e infografías 

con los datos del avance del virus a nivel general y por cada provincia 

del país, organizando conferencias de prensa en vivo, las que no fueron 

suficientes, pese a que se replicaron sistemáticamente por la mayoría 

de los medios de comunicación vigentes en el país. 

El 17 de marzo de 2020, Ecuador inició de manera oficial el confi-

namiento hasta el 12 de septiembre del mismo año, fecha en la cual 

se puso fin al estado de excepción decretado por el presidente. Sin 

embargo, muchas personas fueron insensatas e incumplieron con las 

medidas restrictivas, pero también hubo aquellas que no tenían otro 

remedio que salir a exponerse para obtener un sustento diario. Esto ha 

provocado que el virus no se frene en el país, con la única esperanza de 

que se alcance a inmunizar a gran parte de la población con el plan de 

vacunación. 

Los ecuatorianos afrontamos la crisis sin una voz oficial, autorizada 

y única que goce de algo de credibilidad, evidencia también de la in-

eficacia de las políticas de comunicación. No en vano “los Gobiernos 

no pueden confiarlo todo a la comunicación como tampoco todo a los 

hechos” (Canel, 2020, p. 1).

En Ecuador, se designó a la ministra de Gobierno de aquel enton-

ces, María Paula Romo, como canal oficial de información en cuanto al 

número de contagios, reporte de fallecidos y acciones tomadas por el 

Estado. Por su parte, el vicepresidente también de ese entonces, Otto 

Sonneholzner, asumió la responsabilidad de atender las necesidades 

urgentes que se presentaron en todo el territorio, como entrega de pro-

ductos de primera necesidad y la coordinación con todos los sectores 

estratégicos. Estos dos personajes consolidaron por algún tiempo el 
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vacío y la ausencia de un presidente líder que está al frente de la cri-

sis, con una gestión gubernamental caracterizada por la improvisación 

(Acosta, 2020). 

A la par de la pandemia, el país también afronta una crisis política, 

principalmente por casos de corrupción durante la emergencia sani-

taria. Las primeras evidencias aparecieron en mayo de 2020 con la so-

brefacturación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

por la compra de mascarillas a 12 dólares la unidad (Labarthe, 2020); 

la adquisición de 4.000 bolsas para cadáveres con 1.311% de sobrepre-

cio; otra adquisición de 7.000 kits alimenticios con 40% de sobreprecio 

(González, 2020); y el reparto de hospitales a los distintos asambleístas 

del país, quienes habrían recibido cargos para amigos y conocidos en 

sus provincias, a cambio de sus votos en la Asamblea. Este último caso 

salió a la luz tras investigaciones periodísticas (Celi, 2020) y provocó la 

destitución inmediata de la ministra de gobierno, María Paula Romo. 

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que lle-

garían al país 2 millones de vacunas entre marzo y abril de 2021. Sin 

embargo, han existido quejas principalmente por parte de los trabaja-

dores de la salud quienes no recibieron la vacuna en los tiempos plani-

ficados, a la vez que aparecieron otros casos de corrupción en donde se 

habrían vacunado personas que no pertenecían a primera línea, uno 

de ellos, el mismo ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos y algunos de 

sus allegados. Después de este hecho, el ministro renunció a su cargo. 

Estos actos de corrupción provocaron, además de los perjuicios a 

quienes más necesitaban ayuda durante la emergencia, una inesta-

bilidad política entre los principales ministerios del país. Durante la 

emergencia, Ecuador ha tenido tres ministros de Salud, dos secretarios 

de Riesgos, dos ministros de Gobierno y dos vicepresidentes, lo que 

contribuye también a un dispendio económico. 

En cuanto al ámbito de la comunicación oficial por parte del go-

bierno y las instituciones competentes, se presentó una confusión en 

la ciudadanía por la variabilidad de información. Por ejemplo, el 23 de 

abril del 2020, el COE Nacional emitió el reporte con corte a las 8:00 

a.m. informando que había 11.183 casos positivos de COVID-19, lo 

cual fue retransmitido por los medios de comunicación a escala nacio-

nal e internacional. 
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Mientras tanto, el nuevo ministro de Salud de ese entonces, Juan 

Carlos Zevallos, mediante una rueda de prensa informó que hasta el 

22 de abril de 2020 se pudo concluir una brecha de pruebas que esta-

ban estancadas. En ese mismo día, a los 11.183 casos se sumaron otros 

10.977, dando un total de 22.190 casos positivos de COVID-19. 

Esto produjo que varias personas se mostraran desorientadas y 

confundidas, porque simultáneamente se daban a conocer las dos ci-

fras, lo que confirmaba la existencia de un subregistro de datos, pero 

también hacía evidente el escaso acceso a la información por posicio-

nes personales de los propios voceros oficiales autorizados. 

Un caso similar ocurrió el 6 de mayo de 2020. Hasta esa fecha se sa-

bía que existían 31.881 casos, pero en el transcurso de la tarde se emitió 

un nuevo informe en el que se evidenció una disminución de las cifras 

a 29.420 casos1. 

La disparidad de los datos se produjo por la diversidad de fuentes. 

Los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud (hasta agosto 

de 2020 existían 409 laboratorios para pruebas tipo PCR2 en todas las 

provincias, excepto Bolívar) y una segunda fuente de los datos del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica. A esta realidad se sumó la can-

tidad de pruebas con resultados negativos, datos que confundieron 

a las autoridades, y mucho más a la población, que se mantuvo ex-

pectante de los canales oficiales, aunque los datos no fluyeran con 

exactitud. 

Aunque suene paradójico, la abundancia de información (falsa 

en su mayoría) junto con la falta de información, forman parte de las 

grandes circunstancias que han acechado al país durante la crisis sa-

nitaria. Un caso que es pertinente citar es el hecho de que no se hizo 

pública una lista de vacunados VIP que reclama la sociedad en los últi-

mos tiempos, debido a que se presume que en aquella lista constaban 

1 Esta variación de información se dio porque se identificó la existencia de registros 
duplicados, como se explicó en una nota técnica en el informe N° 69 del COE Nacional 
(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2020). 
2 Se tomó como referencia solamente a los laboratorios de pruebas PCR, porque se 
considera el test más fiable y el recomendado por la OMS. Consiste en una reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. En tiempo real muestra el nivel de 
fluorescencia, pudiendo confirmar en un 90% de confiabilidad vírica, la infección vigen-
te en el paciente (Salazar et al., 2020).
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personas a las que aún no les correspondía recibir la dosis y lo hicieron 

gracias a su relación con el gobierno, o bien, con funcionarios en altos 

cargos del sector público, mientras que el personal de primera línea 

aún no se había inoculado (Rosero, 2021). 

La situación actual de la pandemia en Ecuador en cuanto a los da-

tos es imprecisa, porque no se conoce una verdadera dimensión de la 

pandemia y no se realizan suficientes pruebas de diagnóstico en com-

paración con otros países, lo que afecta la toma de decisiones estraté-

gicas para frenar el virus en el país. Sendos reportajes de Blanca Mon-

cada, Susana Morán o Matías Zibell, entre otros, dan cuenta de la cruda 

realidad de Ecuador. 

Metodología
Ecuador es el segundo país latinoamericano, después de Perú, con 

más trabajadores de la comunicación fallecidos. Esta cifra motivó la 

realización de una investigación de carácter descriptivo y cronológico, 

que busca identificar las causas de muerte de 38 periodistas fallecidos 

durante la emergencia sanitaria en el país, sin dejar de lado el análisis 

e interpretación (Taylor y Bogdan, 1986) de los datos propios de la co-

yuntura relacionada con el periodismo sensacionalista.

Una de las fuentes principales para este estudio fue el último Regis-

tro Público de Medios realizado por el Consejo de Información y Co-

municación del Ecuador (Cordicom, 2019). Según esta fuente, existen 

1.187 medios de comunicación registrados, de los cuales 898 medios 

han remitido información respecto de sus trabajadores, cuyos datos 

indican que 7.806 personas trabajan en actividades relacionadas con 

la comunicación.

El presente artículo investigó la precariedad laboral del sector y su 

relación con la pandemia tomando en consideración las condiciones 

en las que se producen las muertes, para lo cual se diseñó un formu-

lario de preguntas abiertas, que fue aplicado a los siguientes expertos 

descritos en la Tabla 1.
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Tabla 1
Expertos analizan la situación del periodista en Ecuador 

Experto entrevistado Trayectoria

Blanca Moncada Periodista profesional. Reportera de diario Expreso 
(Guayaquil). Responsable de la cobertura de la 
pandemia en esa ciudad. 

Lise Josefsen Hermann Periodista internacional. Especializada en tema 
sociales en Latinoamérica.

Matías Zibell Profesor universitario y corresponsal en Ecuador 
para la BBC. 

Martín Pallares Periodista ecuatoriano. Cofundador del portal 
digital 4Pelagatos. 

Andrea Samaniego Reportera de noticias en Teleamazonas (Quito). 

David Díaz Documentalista y fotógrafo. 

Asimismo, el artículo analiza el rol de los medios de comunicación 

frente a la crisis y las acciones de los principales gremios vinculados 

con el ejercicio profesional. 

El rastreo digital en relación con los periodistas fallecidos por cau-

sas vinculadas con la pandemia inició el 29 de febrero del 2020, fecha 

en la cual el Estado ecuatoriano reconoció la presencia del virus. El 

periodo de seguimiento concluyó en diciembre de 2020. Se registró un 

total de 38 periodistas muertos. Para el levantamiento de información, 

se tomó en consideración, los siguientes aspectos: 

1. Fecha de fallecimiento

2. Nombre del periodista fallecido

3. Edad

4. Causa de muerte

5. Ciudad

6. Cargo que ocupaba

7. Medio de comunicación al que pertenecía

Resultados
Uno de los resultados más importantes y de carácter inédito a los que 

llegó la investigación ha sido la visibilización del total de medios regis-

trados y su relación con el número de periodistas fallecidos durante 

el periodo del estudio. Los aspectos más relevantes se presentan en la 

Tabla 2.
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Tabla 2
Relación de periodistas fallecidos, ciudad de residencia y número de medios de 
comunicación activos 

Ciudad
Medios de 
comunicación

Periodistas muertos

Ambato 41 4

Cuenca 44 1

Daule 7 1

Durán 7 1

Esmeraldas 16 1

Guayaquil 164 20

La Troncal 4 1

Lago Agrio 21 1

Quevedo 13 2

Pelileo 6 1

Riobamba 31 2

Santa Elena 13 1

Se desconoce X 2

TOTAL 367 38

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 2, el foco de los decesos se encuentra 

en la ciudad de Guayaquil. De las 20 víctimas allí registradas, nueve 

fueron por COVID-19, mientras que tres tuvieron síntomas de este vi-

rus y no alcanzaron a realizarse la prueba. Otros seis fallecieron por 

otras enfermedades y en dos casos se desconoce la causa de muerte. 

La situación en Guayaquil ha sido alarmante desde el inicio de la 

pandemia, la que varios medios de comunicación, incluso internaciona-

les, calificaron de dramática. Durante los meses de marzo y abril de 2020 

aparecieron cadáveres en las calles, otros casos de cuerpos embalados 

en hospitales, y la demora de trámites hizo que se acumularan personas 

fallecidas en la ciudad sin poder ser enterradas e, incluso, hubo casos en 

donde los familiares no recibieron los cuerpos de sus fallecidos. 

Guayaquil vive una pesadilla. Vive escenas de películas de terror, de 

desesperación. Además de los gritos lastimeros que claman afuera 

de las casas de salud públicas y privadas para que cientos de per-

sonas agonizantes sean recibidas para tratarse del coronavirus. (El 
Universo, 2020). 
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Otras ciudades que registraron un alto número de víctimas por el 

coronavirus fueron Ambato y Riobamba, con dos casos cada una. En 

Cuenca, Lago Agrio, Pelileo y Santa Elena se registró también un caso 

confirmado en cada ciudad. Otras víctimas se localizaron en varias ciu-

dades de la costa como Daule, Durán, Esmeraldas, La Troncal y Santa 

Elena, con un único caso cada una. Mientras que en Durán y Quevedo, 

se registró un caso con síntomas del coronavirus. 

¿Cuándo la edad cuenta?

La literatura médica y divulgativa sostiene que las personas más sus-

ceptibles al contagio son los adultos mayores y aquellas con afecciones 

médicas preexistentes: asma, diabetes y enfermedades cardiacas. En 

consecuencia, se reportó una tasa de mortalidad >8% en personas ma-

yores de 70 años (Palacios et al., 2020). 

La vulnerabilidad en este grupo etario se debe a sus reservas físicas 

y psíquicas, puesto que son menores a las de un adulto sano, así como 

también a las modificaciones en el sistema inmunológico y fisiológico, 

que naturalmente se produce en los adultos mayores. 

Además, hay que tomar en cuenta que los adultos mayores presen-

tan escasos síntomas en diversas afecciones, lo que dificulta el diag-

nóstico. Por lo general, en este sector de la población es frecuente el 

deterioro del estatus funcional basal, deshidratación, falta de apetito y 

somnolencia. Sin embargo, no existen reportes que asocien estos fac-

tores con la COVID-19, por lo tanto, es muy posible que los síntomas 

del virus sean escasos en los pacientes mayores. 

Por su parte, la presión arterial de oxígeno (PaO2) normal varía de 

75 a 100 mmHg y se mantiene estable después de los 75 años en orga-

nismos sanos no fumadores; la presión arterial de dióxido de carbono 

(PaCo2), en cambio, varía de 35-45 mmHg y de igual manera permane-

ce constante con la edad. 

Lo que se puede alterar en los adultos mayores son algunos pará-

metros pulmonares: reducción de la capacidad máxima respiratoria; 

pérdida de masa muscular por el envejecimiento y aumento de los de-

pósitos de grasa que causan debilidad de la musculatura respiratoria; 

menor eficacia en el vaciado pulmonar, debido a la pérdida del retro-

ceso elástico pulmonar; disminución de la capacidad de difusión del 
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monóxido de carbono a partir de los 40 años, entre otros factores que 

comprometen el sistema respiratorio de personas de edad avanzada 

(Rozenek et al., 2020). 

Ahora bien, presentada esta caracterización, resulta de interés con-

signar que la mayoría de los periodistas fallecidos en el periodo de 

estudio, fueron personas mayores de 40 años, pertenecientes al grupo 

vulnerable de la población en el contexto de la pandemia. La mayo-

ría de ellos con COVID-19, y otros, con los mismos síntomas de este 

virus, pero no confirmados oficialmente (subregistro). Es importante 

destacar aquí que los medios locales digitales fueron los primeros en 

informar acerca del deceso de periodistas, cuando estos residían en 

otras ciudades que no fueron Quito y Guayaquil, cumpliéndose lo que 

se mencionó previamente acerca de los medios digitales locales. 

Los periodistas no se diferencian del resto de la sociedad, pues son 

parte de la misma. Si la mortalidad es alta en el Ecuador, es obvio 

que la mortalidad entre los periodistas también sea alta. Muchos de 

los periodistas fallecidos estaban en Guayaquil donde la inciden-

cia de muertes, en general, fue más alta que en el resto del país. En 

Guayaquil hubo casos de dengue y otras infecciones que coincidie-

ron con la COVID-19 y eso aumentó la mortandad. (Martín Palla-

res, entrevista personal, 20 de julio de 2020). 

Pese a que el trabajo en la calle, por su propia naturaleza, no con-

templa la aglomeración, significa de por sí un mayor riesgo al no aca-

tar la normativa de aislamiento necesaria para evitar el contagio. Esta 

situación se hizo muchísimo más grave para los periodistas, quienes 

debieron acudir a centros de salud, lugares públicos de concentración 

y oficinas de las autoridades emisoras de información a cumplir con su 

deber profesional sin contar con el equipo de bioseguridad, una negli-

gencia que también afectó al sector de la salud.

Al respecto, se evidenció que las empresas de información incum-

plieron parcialmente lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunica-

ción (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) artículo 44, inciso segun-

do: “Ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, 

técnicos y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su pro-

fesión y de las tareas periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, 

donde habitualmente trabajan, o fuera de ella”. Dicho incumplimiento 



98

COVID-19 en Ecuador: luto en el periodismo y zozobra informativa | Punín et al.

quedó en evidencia por los reportes y denuncias que activaron los mis-

mos periodistas en las redes sociales, aunque no tuvieron respuesta 

por parte de los organismos de control. 

De este modo, los periodistas se autoconvocaron casi un mes des-

pués de que se declaró la cuarentena, para exigir al Gobierno Nacional 

mejores condiciones de trabajo, que se comprometiera a preservar la 

salud y la vida, que respetara los Derechos Humanos y garantizara el 

ejercicio periodístico como parte de una obligación democrática (Fun-

damedios, 2020b). En este comunicado firmaron medios y organiza-

ciones como Chicas Poderosas Ecuador3, medio digital GK4, revista di-

gital La Barra Espaciadora5, y Red de Investigadores de Comunicación 

del Ecuador, entre otros. 

Lo anterior demuestra la importancia de que los gobiernos, las em-

presas informativas, las instituciones y toda organización que cuente 

con trabajadores de la comunicación, garantice todos los implementos 

de bioseguridad a sus trabajadores en general, para evitar el contagio 

durante la pandemia, puesto que lo primero y lo fundamental es la sa-

lud de los trabajadores, aunque también hay que comprender que la 

sociedad en general, no estaba preparada para enfrentar una situación 

de esta magnitud. 

En el caso del periodismo, es inédito enfrentarse a un enemigo in-

visible que afecta a todo el planeta. He leído a corresponsales de 

guerra indicando que, por primera vez, no se pueden acercar a 

entrevistar a las víctimas y que, también por primera vez, en esta 

ocasión ellos eran tan vulnerables como sus entrevistados. (Matías 

Zibell, entrevista personal, 13 de mayo de 2020). 

3 Es una organización cuyo objetivo es promover el liderazgo femenino y la igualdad 
de género en los medios de comunicación. https://chicaspoderosas.org/la-organiza-
cion/
4 Se trata de un medio nativo digital independiente con un modelo de pago por do-
nación y suscripciones.
5 Es una revista digital de carácter colaborativo e independiente.
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Tabla 3
Edad de los periodistas fallecidos 

Promedio de edad 61,3

Edad mínima 39

Edad máxima 89

Moda 73

Por otra parte, como se aprecia en la Tabla 3, la edad promedio de 

los periodistas fallecidos es de 61,3 años; mientras que los menores 

cumplieron 40 años y el de mayor edad cumplió 89 años. En el grupo 

estudiado no se presenta con claridad una edad que muestre mayor re-

percusión, pero coinciden tres casos con 73 años, con una frecuencia de 

tres repeticiones. Queda claro que, no obstante, que respecto de la enfer-

medad, no se puede afirmar qué afectó directamente a los periodistas, 

aun cuando es claro que la exposición al virus fue un factor de riesgo.

Tabla 4
Causas del fallecimiento

Causa de muerte Frecuencia

COVID-19 17

Síntomas de COVID-19 4

Otras enfermedades 11

Se desconoce 6

TOTAL 38

Como se aprecia en la Tabla 4, los periodistas cuya muerte se con-

firmó por COVID-19 llegan a 17. Se registró la muerte de otros 4 perio-

distas con síntomas relacionados con el virus, en tanto que las demás 

muertes, 17 en total, están relacionadas con enfermedades previas 

como diabetes, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, o 

causas aún desconocidas. No se descarta la posibilidad de que los de-

cesos fueran causados por COVID-19.

Reacciones múltiples: contexto internacional y nacional

La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comuni-

cado de prensa realizado de manera conjunta por los garantes para la 

libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación de 

las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Hu-
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manos y el Representante para la libertad de los Medios de Comunica-

ción de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

En el comunicado recalca cinco puntos importantes: 

1. Que, de acuerdo con las normas de los Derechos Humanos, los go-

biernos deben brindar información veraz y accesible para todos sus 

ciudadanos. 

2. Proporcionar el acceso a Internet. 

3. Proteger el trabajo de los periodistas y garantizar el acceso a la in-

formación. 

4. Emitir comunicados oficiales y sólidos a través de los medios de co-

municación y evitar la propagación de noticias falsas. 

5. Proteger rigurosamente los derechos individuales a la privacidad, 

la no discriminación, protección de fuentes periodísticas y otros 

derechos afines (OEA, 2020). 

En cuanto a las situaciones relacionadas con el acceso a la infor-

mación estas no faltaron, como comenta Josefsen Hermann (entrevista 

personal, 9 de mayo de 2020), quien señaló que miembros de Fuerzas 

Armadas obligaron a suspender una grabación realizada con un dron 

en la población de Pascuales (Guayaquil) que pretendía evidenciar la 

existencia de una fosa común6. Al respecto, el acceso a la información 

pública en Ecuador se encuentra en el art. 91 de la Constitución de la 

República y que afirma textualmente lo siguiente: 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por 

objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa 

o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea com-

pleta o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se 

sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquie-

ra otra clasificación de la información. El carácter reservado de la 

información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, 

por autoridad competente y de acuerdo con la ley.

Sin embargo, pese a lo que dice la Constitución, durante la pan-

demia se han evidenciado casos como la no divulgación de la lista de 

6 El reportaje completo sobre la crisis que vivió Guayaquil se puede visualizar en Jo-
sefsen Hermann (2020).
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vacunados VIP, lo cual fue ratificado por el nuevo ministro de Salud, 

Rodolfo Farfán, quien anunció en una entrevista para la cadena televi-

siva Teleamazonas (2020), que se mantendría bajo estricto secreto los 

nombres de las personas que ya habían recibido la vacuna contra la 

COVID-19, así como también por el Ministerio de Salud, que ha man-

tenido el mismo discurso: “La información no se dará a conocer, pues-

to que es confidencial” (Machado, 2021). 

Ante esto, el medio digital de escala nacional, La Posta, reveló una 

lista de personas cercanas al gobierno que habrían recibido la vacu-

na de forma anticipada en enero de 2021. Esto puso en aprietos al 

Gobierno Nacional, presionando para que se emitieran comunicados 

oficiales que justificaran el porqué se habría vacunado a cierto perso-

nal, lo cual generó rechazo por parte de la ciudadanía a través de los 

medios sociales. Además, no faltó quién aprovechó la situación y di-

vulgó noticias falsas, usando el mismo formato de la publicación del 

medio digital mencionado para modificar y colocar otros nombres de 

vacunados VIP, que no correspondían a la investigación periodística. 

Otra historia de censura sucedió el 14 de mayo del 2020, cuando se 

realizaba una cobertura en el centro de la ciudad de Guayaquil: una 

manifestación ciudadana en rechazo a las políticas municipales apli-

cadas por la crisis sanitaria. 

Prácticamente, nos tiraron las motos encima, empujaron a una com-

pañera y golpearon a un compañero. Luego de eso, una cobertura en 

la que acompañé a personal de la funeraria a retirar el cuerpo de un 

cadáver que llevaba 5 días en la casa. El olor era insoportable. Pensé en 

la familia. (Blanca Moncada, entrevista personal, 21 de mayo de 2020). 

Así también, otros comunicadores han tenido experiencias sensi-

bles durante la cobertura al tratar de acceder a la información. El 29 

de marzo de 2020, un reportero del canal televisivo RTS, Carlos Julio 

Gurumendi, no pudo contener el llanto y demostró su emoción en una 

cobertura en vivo en la parroquia Chongón perteneciente a Guayaquil 

(Noticias Telemundo, 2020). 

Para Teleamazonas, el cambio radical ha sido pasar de las grandes 

cámaras y microondas a depender del celular. En la cobertura la mayor 

dificultad fue la carga emocional de las historias de los pacientes y sus 

familias, sin dejar de lado las historias de corrupción:
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El acceso a la información siempre ha sido complejo, ahora tam-

bién lo es. Eso es algo que no ha cambiado por más leyes que tene-

mos. No hay acceso a la información si las autoridades no quieren 

dar paso, es imposible. (Andrea Samaniego, entrevista personal, 24 

de agosto de 2020). 

Para el documentalista David Díaz, existió una fuerte agresión re-

presora:

… fue sentir la falta de empatía de las autoridades hacia la gente 

que lo está pasando mal. Yo acompañé a las fuerzas policiales y 

militares en los toques de queda y sentí impotencia al ver que en 

los barrios periféricos había 7 o más miembros de la familia vivien-

do en hogares de 2x2 o 4x4 metros, y tenían que salir a la calle, los 

militares usaban armas no letales, pero agresivos intimidaban a las 

personas para que ingresen a sus hogares. (David Díaz, entrevista 

personal, 24 de agosto de 2020). 

Aunque Díaz asumió mucho riesgo en su trabajo7, considera que 

la vida es suprema y va más allá de la cobertura periodística. La pan-

demia, dice, está logrando que los medios revisen los protocolos de 

seguridad:

Hay presión internacional y organismos de periodistas internacio-

nales como Everydayprojects o Photobillofrights, que han hecho 

presión y han difundido protocolos para que otros medios puedan 

acoplar los pasos y creo que ahora la seguridad va a ser prioridad … 

Los fotógrafos freelance no tenemos seguro y si algo pasa con uno 

de ellos nadie se responsabiliza. Tienes en mente que no puedes ir 

más allá y arriesgar demasiado porque ningún medio te respalda. 

(David Díaz, entrevista personal, 24 de agosto de 2020). 

Por su parte, Fundamedios (2020c), que se dedica a la defensa y 

promoción del derecho a la libertad de expresión y fomentar el pe-

riodismo de calidad en el país, ha venido realizando actividades para 

7 El trabajo de Díaz se puede visualizar en este link: http://www.diazarcos.com/news 
. Una de sus fotos emblemáticas captada durante una jornada de protesta nacional por 
las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno, fue publicada por 
The Washington Post.
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precautelar a periodistas que están realizando coberturas mediáticas 

durante la pandemia. 

Esta entidad, en conjunto con la UNESCO y una institución de 

educación superior de Ecuador, impulsaron un seminario en línea en 

septiembre del 2020, como parte del Programa de Salud Mental Perio-

dismo Consciente, con un profesional de la Psicología, para tratar este 

tema. Se explicó que los periodistas forman parte de un grupo vulnera-

ble porque están expuestos a emociones fuertes que aumentan duran-

te la pandemia. Además, se sugirió que se necesita apoyo social luego 

de exponerse a una situación que genera emociones fuertes, y se re-

saltó la precariedad que, a la vez, enfrenta el periodismo ecuatoriano. 

Asimismo, Fundamedios (2020b) aprovechó el 3 de mayo de 2020 

—día en el que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Pren-

sa— para publicar una carta abierta al presidente de la República Le-

nín Moreno, y al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. 

Parte de la carta expresa textualmente lo siguiente: 

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dirigimos esta carta 

abierta al presidente Lenín Moreno y César Litardo: advertimos 

que ante la pandemia de COVID-19 decenas de medios de comu-

nicación en Ecuador pueden extinguirse. ¡Urgen medidas de salva-

guardia! La pandemia abrió una paradoja: hay un consumo elevado 

de información, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro 

precario. Durante las últimas semanas son comunes los despidos 

masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones.

Día Mundial de la Libertad de Prensa: desde la Unesco se advierte 

que si ante la crisis económica y de seguridad sanitaria que generó 

la COVID-19 no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de 

los medios”. En Ecuador es así de alarmante y real8.

El gobierno de Lenin Moreno no se ha pronunciado sobre incenti-

vos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su respon-

sabilidad? El art. 17 de la Constitución lo indica. Pero en la situación 

actual ni siquiera se considera a los medios como sujeto de crédito, 

8 En Ecuador, el proceso de extinción mediática se centró en los medios públicos. 
Quedaron solamente tres medios vigentes de alcance nacional y existen más de 500 des-
pedidos que trabajaban para los medios públicos. 
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la prensa importa. ¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea en sus 

manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden 

el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo? Exención 

de IVA, líneas de crédito específicas y revisión de las directrices de 

ejecución presupuestaria. (Fundamedios, 2020b).

Paralelamente, Ecuador cuenta con el Comité Interinstitucional 

para la Protección de Periodistas, creado poco después de la desapa-

rición y asesinato en abril de 2018 de tres periodistas vinculados con 

diario El Comercio. La iniciativa emanó del Ministerio de Gobierno, y 

otras entidades vinculadas como la Secretaría General de la Presiden-

cia y del Cordicom, pero no se han difundido acciones reales para la 

defensa del sector. De los seis expertos participantes de este estudio y 

consultados por este tema, solo dos de ellos tenían un conocimiento 

periférico respecto del Comité y los otros cuatro desconocían su exis-

tencia. 

Discusiones y conclusiones
La crisis sanitaria mundial ha permitido una vez más que la sociedad 

en general pueda ser parte activa de los medios de comunicación. La 

labor de los medios ha sido muy compleja y no ha podido distanciarse 

de las noticias falsas, una tarea en la cual la precariedad laboral y el 

intrusismo profesional tienen un rol protagónico y merecen una inves-

tigación mucho más detallada.

El periodismo sin duda ha cambiado con el tiempo y más aún los 

receptores de información. Sin embargo, la esencia misma de informar 

permanece intacta, y quienes valoran este oficio entenderán el aporte 

que genera en hechos de crisis. “El periodismo permite que una socie-

dad permanezca unida, que no reaccione desde lo emocional, sobre 

todo en contextos de crisis en que la ciudadanía necesita información 

fidedigna” (Orihuela, 2020). 

La muerte de los periodistas ecuatorianos a causa de la COVID-19 

demuestra una vez más el riesgo que supone esta profesión en tiem-

pos de crisis: guerras, protestas, desastres naturales y, recientemente, 

la emergencia sanitaria, convirtiéndose directamente en una víctima 

más de dichas situaciones. Durante el 2020 en el contexto de la pan-

demia, la falta de implementos de bioseguridad y la poca eficacia ad-
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ministrativa de esta crisis, entre otras variables, ha costado la vida de 

38 seres humanos que se dedicaban al periodismo y a la comunica-

ción. 

Las coberturas periodísticas por la pérdida de miles de vidas a causa 

de la pandemia, las situaciones de extrema pobreza a las que se enfren-

tan las familias ecuatorianas, y otras coberturas de impacto, generan 

una repercusión psicológica en los periodistas, situación que merece 

un estudio más detallado a futuro, puesto que la salud mental es un 

tema que ha tenido alto relieve en estos últimos tiempos. Waisbord y 

Coe (2002), consideraban que para el 2020, los principales problemas 

estarían relacionados con la salud mental, y no se equivocaron. 

Ante esta emergencia, el usuario necesita de periodistas respon-

sables que se acerquen lo más que puedan a la verdad, pero también 

aquellos que enseñen a navegar por la información, una información 

verificada y contrastada, con el fin de no caer en la denominada infoxi-

cación, ni en las noticias falsas. 

El perfil de periodistas, sus competencias y habilidades profesio-

nales se renuevan todos los días (López y Mellado, 2006). No obstante, 

la precariedad laboral ha creado nuevas rutinas de trabajo en detri-

mento de la calidad informativa que se sustenta en un mínimo manejo 

de fuentes para la elaboración de los textos, en informaciones no con-

trastadas, ni verificadas, en un léxico cada vez más pobre y en un uso 

limitado de géneros periodísticos.

Respecto de las limitantes que existen en la cobertura periodística, 

varios periodistas coinciden en que, entre otras cosas, no existe la de-

bida apertura por parte de las autoridades: “También creo que la CO-

VID-19 ha creado más distanciamiento entre autoridades y comunica-

dores”, asegura Lise Josefsen Hermann y cada uno de los consultados 

tiene sus propias experiencias en relación con la censura de parte del 

poder de turno y desconocen acciones particulares del Gobierno para 

la protección el sector.

Matías Zibell, considera que “La COVID-19 acelerará determinados 

cambios (los tecnológicos) y profundizará otros (la flexibilidad labo-

ral). Imagino un escenario muy darwiniano, se salvarán los que tengan 

mejores capacidades para adaptarse” (Matías Zibell, entrevista perso-

nal, 13 de mayo de 2020).
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En esa misma línea, Martín Pallares y Blanca Moncada consideran 

que este proceso está afectado por la debilidad del modelo empresa-

rial de los medios dependientes de la publicidad. El resto está, según 

Blanca Moncada, en la suscripción digital, como el compromiso de los 

medios de entregar un producto de calidad. La crisis sanitaria también 

aceleró el proceso de cierre de algunos medios públicos en Ecuador 

(siete medios con alcance nacional aproximadamente —creados e in-

cautados por el gobierno—), además de un despido masivo de más de 

500 empleados de los medios públicos. 

Todos los periodistas y expertos consultados aseguran que las co-

berturas estuvieron marcadas por la desatención a las mínimas normas 

de seguridad, esto también como parte de la precariedad laboral. En el 

seguimiento y registro realizado durante 11 meses se han registrado 38 

muertes, la mayoría se concentra en Guayaquil, foco de la pandemia, 

aunque las causas de la muerte no siempre han sido identificadas con 

la pandemia, como lo hemos documentado en el artículo.

Durante esta época de crisis, un aspecto positivo ha sido la parti-

cipación de organizaciones para combatir las noticias falsas. Una de 

ellas es Ecuador Chequea, que aunque fue creado en el 2016, ha tenido 

un impacto importante en los últimos meses al contribuir en detectar 

si los enunciados de las principales autoridades del país y actores de 

coyuntura son ciertos, si merecen contextualización, y si son insoste-

nibles o falsos. Otra iniciativa es Ecuador Verifica, una coalición de me-

dios de comunicación, universidades y organizaciones que combaten 

la desinformación y, además, promueven la alfabetización digital. 

Finalmente, se puede concluir que el gobierno de Lenín Moreno no 

estuvo preparado para asumir una crisis sanitaria de tal magnitud. La 

improvisación, inseguridad y corrupción, son algunos de los factores 

que componen la desconfianza y el descontento de la gente, mantenién-

dose expectantes de lo que un nuevo gobierno pueda ofrecer para afron-

tar la crisis, a propósito de las elecciones presidenciales de abril del 2021. 
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