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Resumen. En este artículo se presenta el análisis exploratorio de un corpus de 117 noticias, recuperadas a través 
de la base de datos Factiva, que se publicaron en prensa en español, desde marzo de 2020 a mayo de 2021, 
sobre el efecto de la pandemia COVID-19 en la educación y la adquisición de competencias y hábitos lectores. 
La digitalización forzosa, que ha afectado al desarrollo de la competencia lectora, ha puesto de relieve nuevas 
problemáticas relacionadas con el acceso desigual a la conectividad y a la tecnología, así como problemáticas 
relacionadas con desigualdades endémicas que han afectado tanto a discentes, como a docentes y a familias. Para 
llevar a cabo el análisis se ha adoptado la perspectiva de los estudios críticos del discurso, que se ha combinado con 
la metodología de la lingüística del corpus.
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[en] The challenges for education and reading during the pandemic, an analysis the 
international Spanish-speaking press
Abstract. This paper presents an exploratory analysis of a of 117 news stories on the effects of the COVID-19 pandemic on 
education and reading habits and skills. The news stories were published in the Spanish-speaking press between March 2020 
and May 2021 and compiled through the Factiva database. The analysis combined critical discourse with corpus linguistics 
methods. The results show that compulsory digitalization, which has affected the development of reading skills, has led to 
new problems relating to uneven access to connectivity and technology, as well as problems relating to endemic inequalities 
that have affected teachers, students and families alike. 
Keywords: critical studies; COVID-19; new technologies; social inequalities; teaching.
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1. Introducción y objetivos

En marzo de 2020, los centros educativos cerraron sus 
puertas debido a la pandemia por COVID-19, por lo que 
la enseñanza pasó a ser en línea (Radiotelevisión Espa-
ñola [RTVE], 2020). El 26 de marzo de 2020 la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) lideró la Coa-
lición Mundial para la Educación con el fin de llevar a 
cabo una reforma educativa mundial de enseñanzas y de 
aprendizajes digitalizados. Un desafío importante rela-
cionado con dicha digitalización es el acceso desigual 
a dispositivos electrónicos y conexión a internet por 
parte del estudiantado a nivel mundial, que se conoce 
como brecha digital y en el caso de Hispanoamérica, se 
incrementa (Cabero y Valencia, 2021). En España, en 
2019, un 80,9% de los hogares disponían de algún tipo 
de ordenador frente al 19,1% que no disponía de ellos 
(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2019). No dis-
ponemos de estudios similares sobre Hispanoamérica 
a nivel global pero, según la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI, 2019), solo el 56.4% de los 
hogares mexicanos contaban con conexión a internet y 
el 44.3% poseía un ordenador. La brecha digital durante 
el período de confinamiento llega a ser brecha educativa 
«entre quienes tienen y saben usar la tecnología y quie-
nes no la tienen, o la tienen, pero no saben usarla» (Co-
necta13, 2020). Hay que tener en cuenta que la lectura 
es el pilar básico de la formación educativa, ya que las 
competencias curriculares se apoyan en la competencia 
lectora (Viramontes et al., 2019), que a su vez permite la 
equidad educativa que requieren los sistemas curricula-
res (Ocampo, 2018). 

El confinamiento por la emergencia sanitaria tam-
bién ha provocado un cambio en los hábitos lectores 
durante este periodo. Tal y como afirma el estudio de 
ERI-Lectura (2020), en el que se encuesta a un total de 
4013 personas residentes en España durante las cuatro 
primeras semanas del confinamiento, la lectura en so-
porte digital aumentó en este periodo, independiente-
mente de la edad, así como el tiempo de dedicación a 
la lectura social –en redes sociales– en un 46,1%, la de 
ocio un 45,3% y la de estudio y trabajo un 32,7% (ERI-
Lectura, 2020). 

El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo una 
aproximación al análisis de los desafíos a nivel social 
dentro del mundo hispánico, que han caracterizado la 
transición digital forzosa de la educación y de la adqui-
sición de competencias y hábitos de lectura por parte de 
las y los discentes. Para ello, se ha recogido un corpus 
de 117 noticias de prensa que reflejan el discurso perio-
dístico sobre temáticas relacionadas con la «lectura» y 
la «educación» (reglada o no) durante la pandemia del 
COVID-19. En este trabajo, la lectura, como pilar básico 
de la educación, engloba la adquisición de la competen-
cia y los hábitos lectores. Además, este análisis tiene una 
perspectiva crítica, ya que el corpus recoge noticias den-
tro de este contexto que presentan contenido relacionado 
con los desequilibrios de poder, con el orden social esta-

blecido y las desigualdades que se producen (van Dijk, 
2017), que será la parte central del análisis.

2. Contexto: los desafíos de la comunidad educativa

En esta sección se contextualizarán algunas situaciones 
complejas que la emergencia sanitaria mundial ha pues-
to en relieve y que representan un desafío para toda la 
comunidad educativa. En muchos casos, acentúan situa-
ciones de desigualdad estructurales y coyunturales que 
ya estaban presentes antes de la pandemia, además de 
las dificultades asociadas a la brecha digital.

Se debe tener en cuenta que el aprendizaje en línea 
requiere que el estudiantado posea competencias rela-
tivas al aprendizaje autónomo y a la tecnología, a tra-
vés del manejo de herramientas para la interacción con 
sus docentes. Este último grupo, a pesar de encontrarse 
dentro de los «inmigrantes digitales», no suele tener, en 
general, un menor dominio que el del grupo de discentes 
(Cabero y Valencia, 2021). De hecho, se ha dado por 
sentado que las personas que han nacido a partir de una 
determinada fecha se pueden considerar nativas digita-
les (Cabero y Valencia, 2021), cuando no siempre es así. 
Distintos estudios han indicado que, aunque sepan ma-
nejar la tecnología a la perfección, puede que no sean 
capaces de aplicarla a nivel cognitivo en sus procesos 
formativos (Fundación Telefónica, 2014; Genol y Gui-
do, 2020; Mas, 2017), lo que les convierte en «expertos 
rutinarios» (Cabero y Valencia, 2021). La presencia de 
la tecnología desde una corta edad y su uso continuado 
hacen que «no (sea) exagerado considerar que la men-
sajería inmediata, el teléfono móvil, Internet y el correo 
electrónico son inseparables de sus vidas» (Prensky, 
2010, p. 7). Esto provoca que piensen y procesen la in-
formación de forma distinta a generaciones anteriores, 
ya que producen y consumen distintos géneros discursi-
vos y llegan a convertirse «en auténticos prosumidores 
en el entorno lecto-digital» (Trujillo-Sáez, 2017, p. 5). 
El problema es que deberían mejorar la capacidad de 
evaluación, el análisis crítico y la comunicación de in-
formación (Sales et al., 2020). Por ese motivo, a partir 
del año 2015, el estudio PISA analiza la capacidad críti-
ca, por parte del estudiantado, de leer en Internet (Ferrín 
y Caro, 2020). 

Instrumentos como el estudio PISA y el informe 
Aristas aplican criterios universales de evaluación al 
conjunto de discentes sin tener en cuenta el rendimiento 
escolar individual, la valía social del centro educativo, 
la cognición humana o los propios docentes, por lo que 
los resultados obtenidos pueden llegar a ser equívocos 
(Ocampo-González y López-Andrada, 2020). Además, 
reflejan una particular conceptualización del sistema 
educativo, «como motor para el desarrollo y el creci-
miento económico de los Estados» (Ocampo-González 
y López-Andrada, 2020, p. 14). El problema reside en 
mercantilizar la educación al asociarla a una variable 
económica y «someterla a un régimen de competencia 
y productividad en aras de una supuesta eficacia» (So-
ler, 2011, p. 103). Así, se subordina a la globalización 
económica neoliberal, que solo pretende mejorar en los 
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rankings a través de terminología vacía de significado, 
como excelencia educativa, productividad, calidad, efi-
cacia, pertinencia, flexibilidad, etc. 

La UNESCO (2020) ha liderado un plan de coo-
peración entre órganos supranacionales, gobiernos, 
fundaciones y empresas privadas para acelerar la di-
gitalización del sistema educativo. Esta cooperación, 
sobre todo en lo relativo a las plataformas educativas, 
presenta ciertos riesgos; por ejemplo, el capitalismo o 
filantrocapitalismo digital que «emerge como modo de 
gobierno a través de ensamblajes globales que son con-
formados por corporaciones, plataformas y alianzas 
público-privadas configuradas con políticas rápidas» 
(Saura, 2020, pp. 166-167). El autor argumenta que 
la digitalización de los sistemas educativos se afianza 
como una nueva forma de «producción y acumulación 
del capital» (Saura, 2020, pp. 166-167), mediante la 
digitalización, a través de empresas, como Google, 
que está considerada como la mayor agencia de publi-
cidad del mundo. En los países de habla hispana, la 
aplicación Google Classroom se ha implementado en 
los centros educativos sin ningún tipo de licitación o 
concurso previo (Bayo, 2021). Este tipo de plataformas 
y aplicaciones se han usado en todo el mundo para la 
transmisión de conocimientos (Saura, 2020; 2021). El 
principal problema es que está intrínsecamente ligado 
al Big Data Mining – técnicas para analizar un gran 
volumen de datos– que aporta información muy útil, no 
solo para monetizarla, sino para diseñar y gobernar la 
política educativa mundial (Saura, 2020; 2021). Tam-
bién fomenta la «precarización laboral, concentración 
monopolista y pérdida de soberanía política» (Jiménez-
González y Rendueles, 2020, p. 95). De hecho, aunque 
la falta de recursos se haya podido ver mitigada de for-
ma puntual por las aportaciones de entidades privadas, 
no han garantizado el igual acceso a la educación entre 
estudiantes (Genol y Guido, 2020). 

Otro aspecto relevante es la situación de la mujer – 
en este caso como madre– en el contexto de la pande-
mia. Dentro del orden social establecido y, a pesar de 
que las mujeres ya están integradas en el mercado la-
boral, los varones «siguen copando con naturalidad los 
puestos de poder en la esfera pública y se dejan servir 
y cuidar» (de Miguel, 2008, p. 30). Esto hace que las 
mujeres se enfrenten a «dobles jornadas laborales» (de 
Miguel, 2008, p. 37), cuando se suman los cuidados no 
remunerados. Se ocupan del 76,2% de dichos cuidados 
y son las principales afectadas cuando se incrementa la 
carga de trabajo en un hogar, así como las que más tiem-
po dedican al acompañamiento escolar de los menores 
(Ferrer-Pérez, 2020; Saldívar-Garduño y Gómez, 2020; 
Soto y Bello, 2020). Además, esta situación se ha visto 
agravada durante la pandemia (Ferrer-Pérez, 2020). Es 
importante recordar que, en las sociedades formalmente 
igualitarias, la reproducción de los valores patriarcales 
se sustenta en los medios de comunicación y en la cultu-
ra de masas (de Miguel, 2008; Rovetto y Simelio, 2012). 
Así, los medios de comunicación tienen la responsabili-
dad de evitar esta «aniquilación simbólica» (Rovetto y 
Simelio, 2012, p. 32) de la mujer como sujeto y de no 
invisibilizar su figura a nivel discursivo.

La UNESCO (2020) también señala las dificultades 
que las familias con niveles bajos de formación encuen-
tran en el manejo de las nuevas tecnologías, que son im-
prescindibles para la enseñanza telemática de sus hijas 
e hijos. Además, el confinamiento ha supuesto que las 
familias adquieran competencias digitales y académi-
cas (Cabero y Valencia, 2021), algo que no siempre es 
posible. Se ha encontrado una relación directa entre la 
falta de competencia digital de las familias y la falta de 
acompañamiento académico, que disminuye a medida 
que aumenta el nivel educativo de las familias (Jacovkis 
y Tarabini, 2021). Además, Rogero (2020) apunta que 
las y los discentes de perfil socioeconómico bajo tendrán 
menores posibilidades de seguir la enseñanza telemática 
sin la ayuda de sus familias. 

Las y los discentes, al no asistir al centro escolar, no 
solo se pierden conocimientos, sino también relaciones 
interpersonales, que afecta de forma directa al bienestar 
psíquico y provoca un aumento de la ansiedad y el estrés 
(Cabrera, 2020; IESALC, 2020).

3. Aproximación crítica al discurso sobre educación 
durante la pandemia del COVID-19

Para llevar a cabo este análisis, se ha recogido un corpus 
de noticias de prensa publicadas en el mundo hispáni-
co, que se analizará bajo la perspectiva interdisciplinar 
de los Estudios Críticos del Discurso (ECD). Los ECD 
estudian «la reproducción discursiva de la dominación, 
de la desigualdad social» y se basan en «la crítica como 
práctica social» (van Dijk, 2015, p. 31). Esta perspectiva 
supone un compromiso ético, por parte de las investi-
gadoras, puesto que su puesta en práctica implica una 
resistencia a dichas desigualdades (van Dijk, 2016). Los 
ECD toman como punto de partida el Análisis Crítico 
del Discurso (ACD): una metodología lingüística de 
análisis discursivo (Van Dijk, 2017; 2016). La princi-
pal diferencia reside en que los ECD amplían el rango 
de metodologías para dar cabida a todas aquellas que 
pertenecen al ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales (van Dijk, 2017; 2016), que se combinarán se-
gún las particularidades y necesidades de cada estudio. 
Como, por ejemplo, el análisis a nivel gramatical, lé-
xico, de corte pragmático, cognitivo o sociolingüístico, 
entre otros (van Dijk, 2017). Hay que recordar que la 
reproducción de la dominación y las dinámicas de poder 
no solo se expresan a través del léxico o de la gramática 
de un discurso o de un texto, sino también a través de 
dinámicas de control que una persona o un grupo ejerzan 
sobre temas de amplia repercusión social, así como el 
acceso a la esfera pública, restringido para ciertos gru-
pos (Baker et al., 2011). 

Dentro de esta perspectiva de análisis, el contex-
to cobra mucha importancia (van Dijk, 2016) y pasa a 
convertirse en un elemento clave, dentro del ACD, para 
comprender las macro y microestructuras del discurso, 
en este caso, de las noticias sobre lectura en relación 
con el proceso educativo. El macrodiscurso hace re-
ferencia a las características generales de las noticias: 
fecha, lugar de publicación, idioma y temática(s). El mi-
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crodiscurso se centrará en el análisis de repeticiones de 
unidades léxicas y en la invisibilización léxica, que es 
una estrategia con una gran carga semántica (Kress y 
Van Leeuwen, 2001, como se citó en Baker et al., 2011), 
así como en conceptualizaciones cognitivas metafóricas 
como la personificación (Santa Ana, 1999). 

Ya en 2007 Fairclough calculó que uno de cada cinco 
artículos con enfoque crítico del discurso utilizaba técni-
cas de la Lingüística de Corpus (LC) (Baker et al., 2011), 
que se caracteriza por el análisis de conjuntos de textos 
naturales que no hayan sido manipulados, para estudiar 
discursos «en su contexto histórico y social» (Bolívar, 
2016, p. 6). De ese modo, permite aumentar el grado 
de objetividad de los estudios, porque al automatizar la 
recogida del corpus, a través de palabras clave, se re-
coge más información, así como encontrar asociaciones 
entre variables, gracias a las pruebas de estadística in-
ferencial. En el presente estudio, se combina el análisis 
de los datos observables y los resultados de las pruebas 
de estadística inferencial. Aunque se ha automatizado el 
proceso de búsqueda de las noticias y de concordancias 
dentro del corpus, siempre será necesaria la intervención 
humana para revisar los datos y crear el corpus final. 
Bolívar (2016) y Baker et al. (2011) critican que la LC 
ignora el contexto, debido a que se ha concebido como 

una herramienta metodológica para buscar repeticiones 
y concordancias, pero no para llevar a cabo una interpre-
tación de las desigualdades de poder, ya que suelen ser 
estudios de corte descriptivo.

3.1. Descripción de corpus de noticias de prensa

Las noticias que conforman el corpus se han recogido 
a través de la búsqueda en Factiva, una plataforma de 
Dow Jones, de las siguientes palabras clave: lect* and 
educa* and (covid or coronavirus). Tras revisar y des-
cartar las noticias que no eran válidas, se buscaron re-
peticiones y concordancias con la ayuda del programa 
AntConc, una herramienta de acceso gratuito para llevar 
a cabo análisis de textos. El corpus final (Saiz de Lobado 
y García-Delgado, 2022b) lo componen 117 noticias de 
prensa que se publicaron entre marzo del 2020 y mayo 
del 2021, en más de 50 rotativos y agencias de comuni-
cación de España e Hispanoamérica. Para proceder al 
análisis, se ha creado una base de datos en SPSS con 
las variables (Saiz de Lobado y García-Delgado, 2022a) 
especificadas en la Tabla 1. Tanto el corpus de noticias 
como la base de datos están disponibles en Zenodo y 
los enlaces para proceder a su consulta en el apartado 
Anexos.

Tabla 1. Variables de análisis. Fuente: elaboración propia

Clasificación Variables contextualización noticias

V1 Año de publicación

V2 Mes de publicación

V3 Región 

V4 Idioma

Variables temáticas

V5 Resultados educativos

V6 Desigualdades sociales

V7 E-learning

V8 E-reading

V9 Actividad fomento y promoción de la lectura

Para comprobar si existe asociación significativa en-
tre pares de variables, se han calculado correlaciones a 
través de tablas de contingencia. Se considera que existe 
una asociación significativa cuando el p-valor del χ² es 
menor que 0,05. Además, la dirección e intensidad de la 
tendencia se determina a través del análisis de los resi-
duos corregidos (p-valor>1,75 / p– valor<-1,75). A con-
tinuación, se llevará a cabo el análisis de los resultados 
observados y de las asociaciones significativas.

4. Análisis de las variables contextualización de las 
noticias

El primer par de variables se distribuye de forma des-
igual en el corpus, que presenta un 59% más de noticias 
en 2020 que en 2021. La V1 se ha codificado como una 
escala, mientras que la V2 es nominal y se otorgó un 
valor numérico a cada uno de los meses del año, que en 
la Tabla 2 están expresados de forma numérica.

La diferencia en la distribución de las noticias se 
debe a la fecha en que se pasó a una educación virtual –a 
partir de marzo de 2020–, lo que provocó una mayor re-
percusión en prensa durante ese periodo y coincide con 
los meses de marzo y abril de 2020, en los que registra-
ron el 40% del total de las noticias.

Las regiones de procedencia de las noticias se agru-
paron en tres categorías distintas, como indica la Tabla 
3, en la que también se ha incluido el idioma en el que 
están redactadas que, en la mayoría de los casos, es el 
español. En este caso, se trata de variables nominales 
y se ha otorgado un valor numérico a cada una de las 
categorías.

Los países de Hispanoamérica se encuentran dentro 
de la misma categoría para que exista menos división 
dentro de las variables de análisis y se puedan encontrar 
correlaciones. Los porcentajes de aparición de noticias 
sobre los distintos países dentro de esta categoría son: 
Argentina 13,2%; Chile 15,8%; Colombia 5,2%; Ecua-
dor 5,2%; El Salvador 2,6%; Guatemala 2,6%; México 
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37,6%; Panamá 5,2%; Perú 6% y Uruguay 2,6%. Es im-
portante matizar que se siguió la clasificación de Factiva 
para las noticias internacionales cuyo contenido no de-
jaba clara su procedencia. Cabe destacar que las noticias 
del corpus analizado se distribuyen de forma desigual 
entre las áreas geográficas, ya que las noticias publica-

das en España son un 25% más que las que se han publi-
cado en Hispanoamérica, pesar de que la segunda región 
incluye 10 países diferentes. El idioma predominante ha 
sido el español, como era de esperar. Además, el 1,7% 
de las noticias están escritas en catalán y el 0,85%, en 
gallego.

Tabla 2. Distribución de las variables mes y año. Fuente: elaboración propia

Año 
Mes Total

01 02 03 04  05  06 07 08 09 10 11 12 79,5%
20,5%
100%

2020 - - 19,7% 19,7% 12,8% 2,6% 4,3% 4,3% 6,0% 2,6% 4,3% 3,4%

2021 3,4% 1,7% 6,8% 6,8% 1,7 %  – – - - - - -

Tabla 3. Distribución de las variables región e idioma. Fuente: elaboración propia

Región Idioma Total 

Español Gallego Catalán

Hispanoamérica 35,9% 0,0% 0,0% 35,9%

España 56,4% 0,85% 1,7% 59,0%

Internacional 5,1% 0,0% 0,0% 5,1%

97,4% 0,85% 1,7% 100%

5. Análisis de las variables temáticas

Debido a la complejidad del fenómeno y a las res-
tricciones de espacio, el análisis de las distintas va-
riables temáticas se centrará en los desafíos a los que 
se enfrenta la comunidad educativa, en el contexto 
de la educación y la lectura –adquisición de compe-
tencia lectora y hábitos de lectura– durante la pan-

demia. Su distribución se detalla en la Tabla 4. Por 
esos motivos, no se ha llevado a cabo una diferencia-
ción entre las variables que se refieren a temas edu-
cativos y aquellas más propias de la adquisición de 
competencia lectora, ya que están interrelacionadas. 
La misma noticia puede presentar diversas temáti-
cas, que se han codificado como variables nomina-
les: contiene/no contiene. 

Tabla 4. Variables temáticas. Fuente: elaboración propia

Variables temáticas Porcentaje aparición corpus 

V5 – resultados educativos 8,5%

V6 – desigualdades sociales 11,11%

V7 – E-learning 23,1 %

V8 – E-reading 22,2 %

V9 – actividad fomento y promoción de la lectura 51,3%

5.1. Temática resultados educativos

La V5 está presente en un 8,5% del corpus y recoge no-
ticias sobre estadísticas y estudios promovidos por agen-
cias gubernamentales, privadas y organismos suprana-
cionales, sobre lectura – hábitos y competencias– dentro 
del ámbito de la educación. 

Los resultados más relevantes de la Tabla 5, entre 
la región del mundo V3 y la V5 (χ² p-valor = 0,002 < 
0,05), indican que existe asociación significativa y los 
residuos corregidos que la fuerza de la relación es más 
fuerte entre los casos que contienen la temática V5 e 
Hispanoamérica (residuo corregido p-valor = 2,4) y no 
contiene temática V5 y España (residuo corregido p-
valor = 3,3). 

Hispanoamérica es la región que presenta el porcen-
taje más alto de repeticiones dentro de esta variable, así 
como una asociación significativa positiva con la temá-
tica. En el siguiente titular, a nivel cognitivo, se concep-
tualiza la adquisición de la competencia lectora como 
si fuera un combate: «Alumnos batallan para aprender 
a leer en Torreón» (NFNews, 2021). Los estudiantes de 
esa región no han podido continuar con sus clases en 
remoto por problemas de conectividad, por lo que se in-
fiere que han perdido la contienda. Otros ejemplos aler-
tan de la necesidad de apoyo institucional e incluso el 
cierre de centros, así como de la dificultad para adquirir 
competencias lectoras sólidas a nivel escolar, que son la 
base para el desarrollo de las competencias curriculares 
del sistema educativo. También se mencionan los infor-
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mes PISA y Aristas: «México suspende aplicación de la 
prueba PISA para estudiantes» (El Universal, 2021) e 
«Informe Aristas: los aprendizajes en primaria en 2020 
no empeoraron» (NFNews, 2021). Cabe preguntarse si 
la decisión de suspender los próximos informes PISA 
tiene que ver con la imposibilidad de sacar rendimiento 
económico a los sistemas educativos de aquellos países 
que se han visto más afectados. En el ejemplo sobre el 

informe Aristas, promovido por el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa de Uruguay, la prensa ha recogido 
resultados en apariencia positivos durante la pandemia, 
aunque no se especifican los baremos de partida. A nivel 
crítico, este ejemplo ilustra el uso de una terminología 
vacía de significado que caracteriza la mercantilización 
del sistema educativo. Además, es el único caso que re-
fleja resultados educativos estables durante este periodo.

Tabla 5. Tabla de contingencia resultados educativos y región. Fuente: elaboración propia

Región
Total

Resultados educativos
Total

no contiene contiene

Hispanoamérica
% dentro de V5 32,7% 70% 35,9%

Residuo corregido -2,4 2,4

España
% dentro de V5 63,6% 10% 59%

Residuo corregido 3,3 -3,3

Internacional % del total 3,4% 1,7% 5,1%

91,5% 8,5% 100%

5.2. Temática desigualdades sociales

Esta temática está presente en el 11,11% de las noticias. 
Las desigualdades sociales entre discentes, provocadas 
por la falta de recursos y de competencias tecnológicas 
para poder adaptarse a una enseñanza en remoto e inten-
sificadas por el aislamiento social, se presentan como 
un reto. Cabero y Valencia (2021) ya subrayaron que el 
impacto del COVID-19 en la educación y la lectura ha 
sido mayor en el caso de Hispanoamérica. Se ha calcu-

lado una tabla de contingencia para comprobar si existe 
asociación significativa entre la región del mundo V3 y 
la mención a desigualdades sociales V6, como muestra 
la Tabla 6. Los resultados (χ² p-valor = 0,043 < 0,05), 
en línea con el estudio mencionado, indican que existe 
asociación significativa entre ambas variables. La fuer-
za de la asociación es mayor entre contiene la temática 
desigualdades sociales e Hispanoamérica (residuo co-
rregido p-valor = 1,8) y no contiene y España (residuo 
corregido p-valor = 2,2).

Tabla 6. Tabla de contingencia desigualdades sociales y región. Fuente: elaboración propia

Región
Total

Desigualdades sociales
Total

no contiene contiene

Hispanoamérica
% dentro de V6 33,7% 53,8% 35,9%

Residuo corregido -1,8 1,8

España
% dentro de V6 62,5% 30,8% 59%

Residuo corregido 2,2 -2,2

Internacional % del total 3,4% 1,7% 5,1%

88,9% 11,1% 100%

La región de Hispanoamérica presenta una asocia-
ción significativa con esta temática y el 38% de estas 
noticias también hacen referencia a resultados educati-
vos, lo cual indica la interrelación entre ambas: a mayor 
desigualdad social, menor adquisición de competencias 
y hábitos de lectura a nivel escolar. El impacto de las 
consecuencias de la pandemia, la representación del 
sistema educativo como víctima de la enfermedad –no 
del sistema– y el desarrollo de planes de ayudas son los 
principales desafíos que aparecen reflejados. En el si-
guiente ejemplo se personifica la pandemia (Santa Ana, 
1999): «La pandemia cierra escuelas y obliga a los niños 
a trabajar” (Associated Press, 2020). Este giro otorga 
una capacidad al virus que parece eximir de responsabi-
lidad al sistema educativo y a las autoridades.

A pesar de que la aparición de esta temática no presen-
te asociación significativa con la región España, también 
se han encontrado repeticiones: «Educación detecta 9.900 
alumnos que necesitan tarjetas SIM» (El Día de Vallado-
lid, 2020). Situaciones que repercuten de forma directa en 
el acceso a la adquisición de competencias lectoras.

5.3. Temática e-learning

Esta temática está presente en un 23,1% de las noticias 
del corpus y se centra en cuestiones relacionadas con la 
formación reglada y no reglada en remoto. Por ejemplo, 
prácticas filantrocapitalistas digitales, como el siguiente 
titular: «Santillana dispuso material educativo gratui-
to, según el enfoque de competencias del Ministerio de 
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Educación (…)» (La República, 2020). En el pasado, 
dicho grupo editorial ya había conseguido licitaciones 
con centros educativos en España y en Hispanoamérica, 
como proveedor de contenido impreso y digitalizado (da 
Silva y dos Santos, 2019). Dentro de esta temática, el 
22% de las noticias presentan este tipo de prácticas. El 
riesgo de depender de colaboraciones público-privadas 

no solo está ligado a la monetización y mercantilización 
de los sistemas educativos, sino a una pérdida paulatina 
de soberanía política.

La Tabla 7 recoge las repeticiones léxicas que hacen 
referencia a las mujeres como madres de familia, dentro 
del contexto E-learning, para comprobar cómo la prensa 
refleja su papel.

Tabla 7. Repeticiones léxicas. Fuente: elaboración propia

Unidades léxicas Porcentaje de frecuencia en el corpus

Familia* 20,51%

Madre* 1,7%

Padre* 13,67%

Progenitor* 0%

El porcentaje de repeticiones de las unidades léxi-
cas madre* y padre* se distribuye de forma desigual 
en el corpus. Además, no hay ninguna noticia en la que 
solo aparezca la palabra madre*. La falta o presencia 
de repeticiones es un dato relevante en sí mismo, como 
muestran las siguientes noticias, en las que la elección 
léxica invisibiliza a la mujer: «(…) la angustia de mu-
chos padres (…)» (BioBio, 2020) y «(…) puso a dispo-
sición de los estudiantes de preescolar y primaria, así 
como docentes y padres de familia, la biblioteca digital 
infantil (…)» (NFNews, 2020). La prensa, como vehícu-
lo de transmisión de valores, no ha elegido representar a 
las mujeres como sujetos de la información, a pesar de 
que dedican una de sus dos jornadas laborales al acom-
pañamiento escolar. Tampoco cuando la esfera domésti-
ca se convierte en un ámbito de interés público, debido 
al confinamiento, se da visibilidad a la mujer. Si bien 
es cierto la unidad léxica familia*, que está presente en 
el 20,51% del corpus, se considera más inclusiva que 
padre* (González, 2009), tampoco otorga visibilidad al 
quienes soportan más carga laboral no remunerada, aun-
que también incluye a las familias monoparentales, así 
como a otros miembros. Es relevante mencionar que no 
se han encontrado repeticiones en el corpus de la unidad 
léxica progenitor*, también más inclusiva que padre* 
(Krasnow, 2019). 

5.4. Temática e-reading

La V8 está presente en el 22,2 % de las noticias del cor-
pus e incluye información sobre bibliotecas virtuales, 
plataformas y herramientas al margen de la educación 
formal, para acceder a contenidos de lectura durante el 
distanciamiento físico. Como, por ejemplo: «Libros en 
línea: nuevos sitios para acceder a la lectura en aisla-
miento» (La Gaceta, 2020). En España, el número de 
lectoras aumentó hasta un 64,4% durante la pandemia 
(Barómetro de Hábitos de Lectura, 2021), en México, 
hasta un 41%, que subió a un 43% en 2021 (INEGI, 
2021). El acceso a la lectura digital, por parte de bi-
bliotecas y de plataformas que aceleraron el préstamo o 
acceso de materiales en remoto, ayudó, siempre que se 
dispusiera de dispositivos y de conectividad, a impul-

sar los hábitos de lectura como forma de ocio durante el 
confinamiento. 

El 7% de las noticas contenidas en esta variable tam-
bién presentan la temática asociada a las desigualdades 
sociales, que no solo abarca retos relacionados con la 
conectividad o el nivel socioeconómico, sino también 
con las dificultades relacionadas con la exclusión y la 
marginalización de personas con discapacidad, que se 
han visto agravadas por la digitalización forzosa (Peña-
Estrada et al., 2020). El siguiente titular remite a una 
actividad destinada a estudiantes que se encuentran en 
esta situación: «Una maestra de la ONCE lee microrre-
latos a sus alumnos ciegos para “levantar los ánimos”» 
(Europa Press, 2020). 

5.5. Temática actividades de fomento y promoción de 
la lectura

La última variable está presente en el 51,3% de las noti-
cias y es la que contiene más repeticiones. Recoge noti-
cias con información sobre actividades relacionadas con 
la lectura que han cambiado la modalidad original y se 
han pasado a remoto: «La III Feria del Libro de Murcia 
contará con casetas virtuales» (La Verdad, 2020). O se 
han cancelado para las fechas previstas: «Se pospone 
Feria Internacional del Libro Coahuila 2020» (NFNews, 
2020). 

Además de cambiar la modalidad de celebración de 
estas actividades, también hay otros ejemplos que refle-
jan soluciones más creativas, ya que la digitalización del 
contenido y las plataformas virtuales no siempre son la 
mejor opción. Como ejemplifica el siguiente titular, el 
acceso a la red también es un problema en ciertas áreas 
geográficas: «Ponen en funciones la ‘Bibli-cleta’ para 
llevar lectura a colonias de Tehuacán» (Milenio, 2021). 
El titular anterior también presenta la temática desigual-
dades sociales, que solo está presente en el 3,8% de los 
casos de esta variable. Desde una perspectiva crítica, el 
hecho de que la prensa haya publicado más noticias re-
lacionadas con actividades de fomento y promoción de 
la lectura que con resultados educativos o desigualdades 
sociales indica que no ha funcionado como una platafor-
ma de denuncia. 
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6. Conclusiones

El análisis de este corpus de noticias de prensa ha re-
velado múltiples desafíos que reflejan desequilibrios de 
poder y no están provocados exclusivamente por la bre-
cha digital, que confiere un acceso desigual al desarrollo 
y a la adquisición de competencias y hábitos de lectura. 
También refleja situaciones sociales endémicas, que no 
siempre tienen relación directa con la lectura en el ámbi-
to educativo, como veremos a continuación.

Desde una perspectiva crítica, el análisis ha indica-
do que ambas regiones presentan niveles de visibilidad 
muy desiguales. Esta diferencia se puede interpretar 
como un signo de desequilibrio de poder –relacionado 
con el eurocentrismo– así como de desigualdad a la hora 
de acceder a la esfera pública, si entendemos como tal 
la repercusión que los sucesos de un determinado país o 
región tienen, en este caso, en la prensa. Hispanoamé-
rica, a pesar de tener menos visibilidad, ha registrado 
más noticias sobre desigualdades relacionadas con las 
dificultades provocadas por el nivel socioeconómico, la 
brecha digital y las particularidades geográficas; tam-
bién el porcentaje más alto de noticias sobre resultados 
educativos, que no son positivas. La mención a instru-
mentos y a plataformas filantrocapitalistas alerta de los 
riesgos que la colaboración público-privada puede tener, 
al delegar la digitalización de los sistemas educativos, 
especialmente cuando los recursos propios pueden ser 
limitados, como en el caso de Hispanoamérica. Esta re-
gión, recoge todas las menciones a dichas plataformas e 
instrumentos, que no garantizan la igualdad en el acceso 
a la educación. De hecho, en el marco de este estudio, 
es la región que se enfrenta a más desafíos. En el caso 
de España, las noticias sobre plataformas educativas y 
de lectura recogen información sobre la agilización en 
el proceso de préstamo de materiales de lectura digita-

les, por parte de plataformas públicas, que no presentan 
los riesgos de las prácticas mencionadas. No se pretende 
restar importancia al papel que ha jugado la tecnología 
en la digitalización de la enseñanza, sino alertar de ries-
gos menos obvios que las dificultades relacionadas con 
la brecha digital y el aprendizaje autónomo. 

En este corpus, la mujer, como madre, tampoco tie-
ne la visibilidad que le correspondería, a pesar de que 
son quienes, generalmente, asisten a las y los discentes 
en sus tareas escolares. El hecho de que no se visibilice 
esta doble jornada laboral, incrementada durante el con-
finamiento, solo refuerza valores patriarcales que con-
sideran que las mujeres –que son madres– tienen una 
predisposición natural para el cuidado, para la esfera 
doméstica. La falta de visibilidad de la mujer y de la re-
gión Hispanoamérica indican que la prensa no ha actua-
do como instrumento de denuncia del statu quo –valores 
patriarcales y diferencias Norte-Sur–. La distribución 
de las temáticas dentro del corpus también confirma esa 
falta de compromiso social por parte de los rotativos.

Como dato positivo, en España y en México, el con-
sumo de lectura durante el confinamiento se incrementó 
y se ha mantenido estable desde entonces. Además, se 
han buscado soluciones creativas para poder paliar los 
efectos de la pandemia como, por ejemplo, el préstamo 
de libros físicos en bicicleta o actividades en línea para 
paliar el aislamiento de personas con discapacidad.
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