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Resumen
Desde las Representaciones Sociales y la Implicación Personal que tienen los estudiantes universitarios 
de la Covid-19, se identifican los significados sociales y la relación con el objeto. El estudio es transversal, 
la muestra incidental de 2,200 sujetos de diversos Estados de México. Se aplicó un cuestionario en 
línea, los resultados muestran dos agrupaciones lexicales principales que integran las representaciones 
sociales. Una muestra la actividad de comprensión del impacto económico y en la salud, otra el 
conocimiento del virus y la enfermedad. Ambas agrupaciones evidencian la tensión alrededor de la 
Covid-19 causada por la dispersión de la información, característica de las representaciones sociales 
en formación. 

Palabras claves: representaciones sociales, implicación personal, Covid-19, estudiantes universitarios, 
México.

Abstract
From the Social Representations and Personal Involvement of the university students of Covid 19, 
the social meanings and the relationship with the object are identified. The study is transversal, the 
incidental sample of 2,200 subjects from different states of Mexico. An online questionnaire was 
applied, the results show two main lexical clusters that integrate social representations. One shows the 
understanding of the economic impact and health, the other the understanding of the virus and the 
disease. These show the tension around Covid-19 caused by the dispersion of information, characteristic 
of social representations in formation. 
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Introducción
La pandemia del coronavirus SARS-Cov-2 ha de-
vuelto a la ciencia su rol esencial, investigar sobre 
un nuevo fenómeno biológico-económico-social, 
actualmente casi todas las ciencias y disciplinas se 
aproximan a su estudio y a sus repercusiones en di-
versos temas y contextos. Un virus peligroso y letal 
fue descubierto en la ciudad de Wuhan en China a fi-
nales del 2019 y en poco tiempo extendió su poderío 
por todo el planeta (OMS, 2020). Las investigacio-
nes realizadas desde las ciencias sociales muestran 
que el mundo no sólo pasó por una crisis sanitaria, 
sino también atraviesa hasta nuestros días y como 
consecuencia una crisis social, económica y políti-
ca. La población cambió la rutina diaria, los estilos 
de vida en el hogar y en el trabajo, la educación fue 
afectada, así como las actividades de recreación, 
afectaciones ocasionadas por el objetivo de evadir 
el contagio, situación que también llevó a los ciu-
dadanos a cuestionar los estilos de gobernanza y la 
inversión en las políticas públicas, principalmente 
en los servicios sanitarios. Las medidas de preven-
ción de la Covid-19, como el aislamiento tuvieron 
importantes efectos, pero sin duda, una de las con-
secuencias positivas de esta pandemia fue reflexio-
nar sobre cuestiones políticas y los estilos de vida. 
(Pleyers, 2020).

A nivel global, los países europeos adoptaron me-
didas sanitarias restrictivas recomendadas por la 
OMS (2020), que siguen siendo conflictivas en re-
lación con la interdependencia de capitales, por la 
económica global que hay entre las naciones. Las 
intervenciones como el confinamiento y distan-
ciamiento social tuvieron el objetivo de reducir la 
movilidad nacional e internacional, en México la 
“cuarentena” sobrepasó más 600 días en México, 
de la misma manera en la mayoría de los países en 
el mundo. Actualmente, podemos observar las es-
trictas medidas de aislamiento en China a causa de 
importantes rebrotes que padecen en algunas regio-
nes. El estado de emergencia sanitaria tuvo como 
objetivo atenuar la propagación del contagio y redu-
cir la presión en los sistemas sanitarios, sin embar-
go, la consecuencia ha sido una grave afectación al 
sistema económico a nivel mundial, presentándose 

importantes índices de inflación y recesiones que 
se anuncian en varios países, además de la iniciada 
guerra entre Rusia y Ucrania que incrementó el des-
gaste económico provocado por la pandemia.

Los países de América Latina y el Caribe se presen-
taron como las zonas más críticas con relación a los 
casos de contagio de la Covid-19 después de los Esta-
dos Unidos, en gran parte causada por las profundas 
desigualdades sociales y las debilitadas estructuras 
de los sistemas de salud, aunado a las enfermedades 
crónicas que padece la población en la región, según 
la Organización de Naciones Unidas las condiciones 
de salud pudieron determinar los impactos de la Co-
vid-19 en la región y en el mundo (ONU, 2020). La 
crisis en los sistemas de salud no sólo se presentó en 
Latinoamérica, también en Europa y otras regiones 
del mundo los sistemas sanitarios se vieron rebasa-
dos (Jodelet, 2020).

En los primeros meses de la existencia de la pande-
mia, ciudadanos que se encontraban fuera de sus 
territorios recurrieron a sus gobiernos para encon-
trar protección y seguridad, mismos que repatria-
ron poco a poco sus conciudadanos, esta respuesta 
de “nacionalismo metodológico” como lo ha llama-
do Pleyers (2020:1), fue el comienzo para evidenciar 
que cada país se posicionaría ante esta pandemia se-
gún sus recursos, cabe señalar que a casi 3 años del 
inicio de la pandemia no se ha abierto la discusión 
sobre la interdependencia global, los riesgos am-
bientales, ni los orígenes globales del virus. 

Las medidas sanitarias de aislamiento que se lle-
varon a cabo durante un largo periodo de tiempo 
vulneraron el sistema económico capitalista-neoli-
beral impactando el ingreso de capitales, la produc-
ción, el consumo, el empleo, la precariedad, la su-
ficiencia de los sistemas sanitarios y los programas 
de bienestar. La ONU (2020) señaló que en el primer 
año de la pandemia se dejaron desprotegidos en 
cuestión sanitaria a una gran parte de la población 
en Europa, América latina, África y países del con-
tinente asiático.

La solidaridad internacional fue puesta en eviden-
cia desde el momento en que los países comenzaron 
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en una dinámica de sobrevivencia sanitaria y eco-
nómica, se pudo apreciar la dinámica competitiva 
entre los países para lograr el control de la enferme-
dad, principalmente en el hallazgo, producción y 
distribución de las vacunas, que, sin duda, ha dado 
ventaja económica a algunos países en el contexto de 
recesión económica mundial. 

Según Apostolodis, Santos y Kalampalikis (2020) el 
significado de la solidaridad social, se presentó de 
forma paradójica, la prioridad fue precisamente el 
distanciamiento social, estar alejado de los otros y al 
mismo tiempo reforzar lazos solidarios, como lo fue 
el confinamiento, un alto a la interacción social, a la 
convivencia social, a la socialización, que, sin duda, 
afectó a todas las generaciones, pero principalmente 
a niños y jóvenes que fueron distanciados de su pro-
ceso de desarrollo educativo y social.

El impacto de la pandemia en la educación obligó a 
los centros educativos de todos los niveles a cerrar 
sus puertas, según los datos de la Organización de 
Naciones Unidas en el año 2020 tan sólo en América 
Latina y el Caribe 171 millones de estudiantes no asis-
tieron a clases, en el periodo de las primeras olas, a 
inicios de la emergencia sanitaria la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) publicó que aproximadamen-
te 1,067, 590, 512 estudiantes estaban siendo afecta-
dos a causa del cierre de las instituciones educativas 
(UNESCO, 2020). 

En México, el 19 de marzo 2020 se anunció la suspen-
sión de todo el sistema educativo nacional, de institu-
ciones públicas y privadas. Además, se estableció la 
jornada de sana distancia que significó el cierre tem-
poral de los lugares en los que se congregan importan-
tes cantidades de personas (Ramírez-Rancaño, 2021).

A nivel individual, la pandemia ocasionó el cese en 
la rutina habitual limitando la movilidad con reper-
cusiones profundas como las psicológicas, se han re-
gistrado diversas enfermedades mentales: angustia, 
pánico, depresión, estrés e insomnio por nombrar 
algunos de las más compartidas y comunes entre la 
población (Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia y 
Ventriglio, 2020).

La incertidumbre frente al contagio del virus des-
encadenó reacciones discriminatorias y violencia 
física a personas que se habían contagiado. Al co-
mienzo de la epidemia y frente a un virus descono-
cido y letal para algunos, proliferó la dispersión de 
la información, entre ellas la infodemia, comunica-
ción que desinforma a través de rumores o noticias 
falsas, ha sido constante en los múltiples y diferen-
tes medios de comunicación, principalmente se 
le atribuye a las redes sociales que publican desde 
rumores, noticias falsas, hasta conspiraciones, 
desinformaciones que desgastan el ánimo de la 
gente frente a la falta de veracidad de la informa-
ción (Jodelet, 2020; Puga, 2020; Marinthe, Brown, 
Delouvée y Jolley, 2020)  Este estado de infodemia, 
además del sentimiento de inseguridad expresado 
a través del miedo, contribuyó a que se desarrolla-
ran actitudes y comportamientos violentos.

Las reacciones de resistencia ante el nuevo virus 
y las actitudes favorables o desfavorables hacia las 
medidas de confinamiento reflejaron el grado de 
acercamiento hacia el riesgo y la vulnerabilidad 
del ser humano. Para la investigación psicosocial 
estos comportamientos revelan los sistemas de co-
nocimiento, de pensamiento social, los significa-
dos sociales, los valores, las emociones, la empatía 
y las interacciones con los otros. 

El abordaje de estas realidades requiere la observa-
ción científica, conocimientos epistémicos, empíri-
cos y analíticos para ordenar las experiencias, las in-
tervenciones y los comportamientos sociales. Como 
lo planteo Cristina Puga (2020) las ciencias sociales, 
se acercarían a este fenómeno desde cada una de sus 
disciplinas y es así como ha sido abordado.

En este fenómeno de la pandemia están implicadas 
dimensiones de orden psicológicas y sociales, tan-
to en su responsabilidad humana, como en las for-
mas de pensar y darle significado al objeto, en las 
consecuencias en distintos niveles, precisamente 
la psicología social se encarga de abordar esta inte-
racción (Moya y Willis, 2020). 

En este sentido, esta investigación se aproxima a 
las formas de apropiación simbólica de este nuevo 
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objeto, identificando el proceso en el que se constru-
yeron las representaciones sociales de la Covid-19, 
con el objetivo de comprender el funcionamiento del 
pensamiento social, los significados sociales y como 
éstos guían las actitudes y los comportamientos.

Existen algunos estudios realizados que identifican 
aspectos relacionados con los significados sociales, 
con las representaciones sociales: las creencias, los 
rumores, la comunicación, el riesgo (Bauer, Chakra-
borty, Gascoigne, Guenther, Joubert, Kaseje, He-
rrera-Lima, Metcalfe, Riedlinger, Revuelta, Riise y 
Schiele, 2020; Galli y Fassanelli, 2020; Gómez, 2020; 
Justo, Da Silva, Giacomozzi, Vizeu-Camargo, 2020; 
Páez y Pérez, 2020; Rateau, Délouvée y Tavani, 2021).

Esta investigación aborda el estudio de las represen-
taciones sociales, la aproximación al pensamiento 
social y sentido común ¿Cuál es la representación 
de la Covid-19 en los estudiantes universitarios? 
¿Cómo los estudiantes universitarios se apropian 
de este objeto de la Covid-19? ¿Qué elementos o di-
mensiones están relacionadas en el proceso de su 
comprensión, para volverlo familiar? ¿Cómo se or-
ganiza y estructura la información? ¿Cuál es el nivel 
de consenso de implicación personal que tienen los 
estudiantes frente a la Covid-19? ¿Cómo este nivel 
de implicación pudo explicar actitudes favorables 
hacia medidas preventivas?

De acuerdo con Apostolidis y Dany (2012) es impor-
tante comprender las complejidades de los fenó-
menos de salud en el núcleo de la realidad social en 
donde se originan. Por su parte, Rateau, Ernst-Vin-
tila y Délouvée, (2013) consideran relevante la inser-
ción social de los sujetos, en la que se condiciona y 
se transmite el conocimiento diario.

La teoría de las Representaciones Sociales (Mosco-
vici, 1961) tiene un valor heurístico esencial para el 
análisis del fenómeno de la pandemia por su aná-
lisis entre lo individual y lo social (Justo, Da Silva, 
Giacomozzi y Vizeu-Camargo, 2020). y más específi-
camente de la enfermedad Covid-19.

Los objetos que no son familiares, por su novedad 
generan incertidumbre y tensiones, movilizan las 

emociones que en el caso de la Covid-19, se obser-
varon relacionadas con el miedo y el sentimiento 
de inseguridad. Una de las cualidades de las repre-
sentaciones sociales, es que cognitivamente pro-
porcionan los elementos para familiarizar el objeto 
extraño y volverlo común o conocido, como se pre-
senta exactamente el virus SARS-CoV-2 y la enfer-
medad de la Covid-19, en el caso del momento en 
que se realizó la investigación. De tal manera, que 
las formas de apropiación del objeto proporcionan 
a las personas las herramientas para comprender la 
realidad cotidiana que viven y experimentan, para 
poder afrontarla, dominarla y adaptarse (Berger y 
Luckman,1996). 

La Covid-19, sin duda, presenta las condiciones de 
existencia para ser un objeto de representación so-
cial. Flament y Rouquette (2003) señalan las carac-
terísticas de los objetos de representación: la pro-
minencia cognitiva, que consiste en que el objeto 
adquiere una función de concepto o definición, ser 
una referencia constante en la comunicación y exis-
tir prácticas sociales a su alrededor: comportamien-
tos, actitudes y posicionamientos.  La Covid-19, fue 
una referencia frecuente en la comunicación, se 
aseguró una abstracción que conformó un concep-
to, una definición que se concretizó en la dinámica 
de la comunicación hasta formar representaciones 
sociales estables que serán ancladas en la dinámica 
de los intercambios lingüísticos y simbólicos. Otra 
característica que posee son las prácticas comunes 
que se originaron a su alrededor, las tensiones fue-
ron evidentes en los discursos que circulaban de la 
Covid-19, suscitando diversas tomas de posición, 
como por ejemplo aceptar el confinamiento o no, o 
el uso de la mascarilla, o la vacunación, estos posi-
cionamientos revelaron las formas de ver, de pensar 
y de representarse la Covid-19.

Esta investigación aporta sobre las primeras aproxi-
maciones sobre el proceso representacional, como 
fue integrado el contenido de las representaciones 
sociales de la Covid-19 al inicio de la pandemia, en 
una muestra amplia de estudiantes universitarios, 
en el tiempo preciso en el que la sociedad trata de 
comprender el fenómeno en un contexto de infor-
mación excesiva, diversa y difusa. 
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También en el tiempo justo en el que se necesitaba 
estudiar el pensamiento social, el sentido común, 
los significados, las actitudes y los comportamien-
tos para analizar, adaptar y comunicar de una mejor 
forma las intervenciones preventivas ante las crisis 
sanitarias, tanto presentes como futuras.

Pensamiento social, representaciones 
sociales, los aportes en el significado 
social de la covid-19
Antes de aproximarnos a la teoría de las representa-
ciones sociales (RS) (Jodelet, 1992; Moscovici, 1961, 
1988) y su aporte al estudio de la Covid-19 es relevan-
te otorgar un espacio al pensamiento social como 
marco de las representaciones sociales.

El pensamiento social, es un proceso sociocogniti-
vo subyacente al comportamiento, surge de las in-
teracciones sociales entre los individuos, guía las 
conductas y funda el funcionamiento de la sociedad 
(Garnier, 2002; Moscovici, 1961; Rouquette, 1973), 
considerado una epistemología del conocimiento 
de sentido común, es poseedor de una coherencia y 
lógica propia, diferente a la del conocimiento cien-
tífico.  Se expresa en la vida cotidiana de diversas 
formas, está inmerso en la génesis de los rumores, 
los juicios de valor, las creencias, las representacio-
nes y la memoria social. Para Windish (1989) en las 
dinámicas de lo cotidiano el pensamiento social se 
forma y se transforma.

El significado que las personas asignan a diferen-
tes temas como la salud, la educación, el medio 
ambiente, la participación ciudadana, la política, 
la comunicación, la violencia entre muchos otros 
temas de interés social, soporta este conocimiento 
del mundo, el pensamiento social.  Según Rateau, 
Ernst-Vintila y Délouvée (2013) la forma en que 
comprendemos los fenómenos que se nos presentan 
a diario, dependen básicamente de la posición rela-
tiva de las personas en la sociedad, refiriéndose a su 
propio contexto compartido a través de las interac-
ciones cotidianas que mantiene con sus grupos.

Es indispensable el análisis del pensamiento social 
para comprender la integración y dinámica social 

de la realidad, la lógica de los procesos sociales, cul-
turales y el impacto en el comportamiento y en la 
acción. 

Moscovici y Hewstone, (1984), Doise, Clémence y Lo-
renzi-Cioldi (1992) y Guimelli, (2000) lo distinguen 
del saber científico al considerar como su dimen-
sión principal el sentido común que corresponde al 
conocimiento consensuado y a una epistemología 
de la vida cotidiana. Para Moscovici (1961) y Jodelet 
(1989) la cualidad del pensamiento social es su géne-
sis natural, se adquiere de manera innata en el seno 
de lo social, se comparte en la interacción y es inte-
grado a partir de la experiencia cotidiana, los indi-
viduos articulan significados en su vida diaria que 
conceden a diversos objetos para comprenderlos y 
no en vistas de un objetivo preciso (Ortega, 2019).

Moscovici (1988) subrayó que la comprensión del 
pensamiento social, de los saberes o conocimientos 
de sentido común debe estar dirigida sobre todo a 
la indagación y a la comprensión de su origen, de 
su integración, y en segundo plano al análisis de la 
acción y el comportamiento. Desde esta considera-
ción se justifica la relevancia del estudio de las re-
presentaciones sociales de la Covid-19, esencial para 
la comprensión de este nuevo objeto inserto en la 
realidad social actual, además, caracterizar las rela-
ciones de implicación personal que se tienen con el 
objeto (Ernst-Vintila, 2009).

En lo que respecta a las representaciones sociales 
(RS), éstas son formas de conocimiento cotidiano 
o de sentido común, que se comparten en la inte-
racción social, proveen de significado a los objetos 
(sociales, materiales e imaginarios), y poseen una 
perspectiva práctica de organización y control del 
medio ambiente, ya que pueden conducir y orientar 
las conductas y las comunicaciones (Jodelet,1989).

Las representaciones sociales destacan los conteni-
dos y los procesos representacionales desde su doble 
aspecto: constituido (los productos) y constituyente 
(los procesos), las RS hacen referencia a contenidos 
de diversa índole: ideáticos, imaginarios y simbó-
licos, recuperados de forma individual o colectiva, 
comunicados a través del discurso, el lenguaje, la 
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comunicación, las disposiciones materiales y las 
prácticas. En este sentido, las representaciones so-
ciales son fenómenos perfectamente observables, 
pero con diferentes complejidades como los con-
textos, las culturas, la memoria social, las creen-
cias y la experiencia específicas de los grupos. Las 
RS están relacionadas con la inserción social de los 
sujetos que las elaboran, es decir, con el lugar que 
ocupan en la estructura social, con su pertenencia 
en los grupos y con su contexto de vida. En el nivel 
colectivo, las RS expresan sus modos de producción 
(mediática e institucional). Según Jodelet (1989) los 
procesos sociocognitivos que experimentan los su-
jetos y los grupos determinan la formación, la orga-
nización y la transformación de los contenidos de 
las RS, también la RS dan cuenta de sus funciones y 
eficacia social.

Las representaciones en tanto conocimiento esta-
blecen una relación estrecha entre un objeto cir-
cunscrito en el medio ambiente social, ideal o ma-
terial y un sujeto (individual o colectivo) que está 
en interacción con otros sujetos, en esta relación 
el sentido de pertenencia, la identidad y la comu-
nicación social son relevantes para dinamizar la 
relación sujeto-alter-objeto, determinada por la 
simbolización, sus imaginarios y la interpretación 
expresada por el sujeto a través de sus representa-
ciones sociales (Moscovici, 1985).

Moscovici (1961) desarrolló dos procesos importan-
tes para comprender la representación social: la 
objetivación y el anclaje que explican la manera en 
que lo social transforma un conocimiento científico 
en representación y la manera en que la representa-
ción transforma lo social. 

A través de los procesos de la objetivación y el an-
claje, el objeto es representado. En la objetivación 
existen 3 procesos importantes: de construcción 
selectiva (de la información), la esquematización 
(estructura conceptual comprensible) y la naturali-
zación (los elementos son concretizados). El anclaje 
consiste en que la representación del objeto es lleva-
da al conocimiento prexistente, es el enraizamiento 
social de la representación. Las representaciones 
sociales poseen dos sistemas: el sistema socio cog-

nitivo, integrado por un componente cognitivo con 
característica psicológica y otro componente social 
que contextualiza el proceso cognitivo, aquí la re-
presentación se elabora y se transmite. El segundo, 
el sistema contextualizado, está determinado por 
un contexto discursivo por el cual se formula o des-
cubre una representación social y por un contexto 
social en el que se encuentra el contexto ideológico 
y el lugar que ocupa el individuo o el grupo en el sis-
tema social (Moscovici, 1961).

Retomando el objeto de la Covid-19, en los últimos 
3 años la información y la comunicación sobre de la 
Covid-19 ha sido intensa y diversa, la influencia de 
los medios de información es evidente, por lo que 
las personas deben seleccionar la información que 
les ayude a comprender el fenómeno, trabajarla en 
términos cognitivos, esquematizarla y naturalizar-
la, integrando el contenido de sus representaciones 
sociales en sus comportamientos y actitudes, en 
tanto la cualidad de servir de guía. 

Los desarrollos teóricos en la teoría de las represen-
taciones sociales enfatizaron el abordaje del conte-
nido de la representación considerando los procesos 
generadores y funcionales, y los aspectos dimensio-
nales y lógicos (Moscovici, 1961). Otras investigacio-
nes desarrollaron otro aspecto teórico relevante,  
referente a la estructura y dinámica, las investiga-
ciones realizadas por Abric (1984, 1994, 2003), que 
complementan la teoría de las RS, la teoría del nú-
cleo central y el sistema periférico propone que 
todas las representaciones sociales se organizan 
alrededor de elementos denominados centrales rea-
grupados en una estructura llamada núcleo central 
(NC), conformado por elementos fuertemente co-
nectados entre sí dando a la representación su sig-
nificación. La centralidad de los elementos se define 
por la prototipicidad por su aspecto cuantitativo y 
por el elemento cualitativo que le da significado. El 
NC está determinado por lo social, entretiene vín-
culos con las normas y los valores, este elemento 
es fundamental en la representación social porque 
determina el significado y la organización, tiene un 
rol de generador, es el lugar en donde se crea o trans-
forma el significado de los elementos constitutivos 
de la representación y como elemento organizador 
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determina la naturaleza de los vínculos al mantener 
unidos los elementos de la representación, la unifi-
ca y estabiliza.  Se considera el elemento más esta-
ble de la representación social, resiste al cambio, 
sin embargo, toda modificación del núcleo central 
conlleva una transformación completa de la repre-
sentación social. 

Los elementos periféricos se organizan a su alrede-
dor, siendo el núcleo central el que determina su 
valor y función. Los elementos periféricos consti-
tuyen la esencia del contenido de la RS, es su parte 
más activa y flexible, dependen del núcleo central, 
pero son los elementos más accesibles, comunica-
bles y variables y, al ser más flexibles y dinámicos 
están abiertos a la variabilidad de las circunstancias 
particulares de los contextos sociales y culturales 
de los grupos. Tienen varias funciones: concreción, 
regulación y defensa. El núcleo central y los elemen-
tos periféricos funcionan como una entidad en la 
que cada parte tiene un papel específico pero com-
plementario con el otro (Abric, 2003).

La Pandemia del SARS-Cov-2 y la enfermedad de la 
Covid-19 extienden la oportunidad para identificar 
las representaciones sociales que se construyen en 
el momento en que un objeto nuevo como la en-
fermedad de la Covid-19 impresiona a la población 
mundial. Moscovici (2002) señaló que la tarea de 
este tiempo es profundizar en el pensamiento so-
cial, con el fin de poder acceder a la posibilidad de 
intervenir principalmente en la información, en la 
comunicación, en los discursos que circulan en la 
sociedad e instaurar información pertinente para 
alimentar nuevos conocimientos y significados 
que den origen a nuevas representaciones sociales. 
Desde esta característica comprensiva y funcional, 
las representaciones sociales son sustanciales para 
identificar significados ideas, creencias e imagina-
rios de objetos relevantes para los grupos sociales.

La Implicación Personal frente A La 
Covid-19
El concepto de implicación personal desarrollado 
por Michel Louis Rouquette (1997), lo define como el 

nivel de vínculo que existe entre el individuo con el 
objeto, este vínculo o lazo se aborda también en los 
estudios sobre el pensamiento social (Ernst-Vintila, 
2009; Ernst-Vintila, Delouvée y Rouquette, 2010; Er-
nst-Vintila, Delouvée y Roland-Levy, 2011; Guimelli, 
2002; Guimelli y Abric, 2007; Gurrieri, Pecly y Sorri-
bas, 2007) y en las representaciones sociales Gui-
melli (2001), Lhereux, Lo Monaco y Guimelli (2011) 
los cuales evidencian que la implicación personal 
presenta una relación privilegiada con las prácticas 
sociales.

En lo que concierne a las representaciones sociales 
según Demarque, Lo Monaco, Apostolidis y Guim-
elli, (2011) señalan que las representaciones sociales 
son una guía para la acción, conocer el porqué, el 
motivo de la práctica social permite conocer el pro-
ceso en el que una representación social construida 
se transforma en una acción individual y cómo esta 
acción va a influenciar nuevamente la represent-
ación, uno de los principales elementos para com-
prender este proceso es la implicación personal.

El concepto de implicación personal propuesto por 
Rouquette (1997) integra tres elementos o compo-
nentes que permiten analizar la relación que el indi-
viduo establece con el objeto (Demarque, Lo Mona-
co, Apostolidis y Guimelli, 2011).

1. La identificación, que identifica el grado en 
que el individuo se siente preocupado o con-
cernido por el objeto.

2. La valoración sobre el tema, que cuestiona al 
individuo sobre la importancia que le otorga.

3. La capacidad percibida de la acción se refiere 
al alcance de las acciones.

Se distinguen dos tipos diferentes de implicación 
personal que permiten interpretar la naturaleza so-
cial de la implicación: la circunstancial y la cultural. 
Respecto a la naturaleza circunstancial se considera 
coyuntural, en donde el individuo es circunstan-
cialmente tocado por el objeto. Por otro lado, la 
cultural, en cambio, se basa más en los significados 
desarrollados y compartidos con el grupo social o 
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cultural de referencia, su origen es más estructural 
e inducida por la socialización (Demarque, Lo Mo-
naco, Apostolidis y Guimelli, 2011; Rouquette, 1997). 

Otra de las dimensiones importantes en el estudio 
de la implicación es el tema de la temporalidad, que 
se analiza desde la socialización del individuo y des-
de la inserción social, significa que determinará en 
cierto grado su implicación personal frente al obje-
to, en esta investigación es la Covid-19. Así se puede 
inferir que en la naturaleza circunstancial de la im-
plicación se presenta una relación temporal de corta 
duración, ya que el objeto será significativo a corto 
plazo, aparece y desaparece relativamente pronto. 
En la naturaleza cultural de la implicación, por sus 
orígenes en la socialización será significativa a largo 
plazo. Finalmente, lo que distinguirá más el grado 
de implicación personal del sujeto hacia el objeto es 
considerar las consecuencias de sus prácticas con 
relación al objeto en el tiempo y la percepción de la 
capacidad de la acción.

Método
El objetivo general es identificar las representa-
ciones sociales de la Covid-19, su proceso de for-
mación y la implicación personal en jóvenes univer-
sitarios. Los objetivos específicos: 

•	 Determinar el significado social de la Covid-19 a 
través del estudio de las representaciones sociales. 

•	 Identificar el nivel de consenso de la implicación 
personal.

•	 Analizar la integración de la RS de la Covid-19 y 
la implicación personal. 

Tipo de estudio y muestra es no probabilístico, de 
corte transversal e incidental. El tamaño de la mues-
tra es de 2,200 participantes estudiantes universi-
tarios de varios estados de la República Mexicana. 

La composición de la muestra tiene las siguientes 
características: el promedio de edad (años) es de 
22.06. Respecto al género, las mujeres componen 
el 59.35% de la muestra, los hombres el 39.72 % y 

prefieren no decirlo el 0.93% En el nivel de estudios 
universitarios: Licenciatura 92.97%, Maestría 5.16% 
y Doctorado 1.87%. En lo que concierne a su esta-
do civil, soltero (a) con el 91.08%, casado (a) sólo el 
4.60%, en unión libre el 3.38% y viudos 0.22%, sep-
arados 0.72%. La muestra está integrada por estudi-
antes universitarios de 28 estados de la República 
Mexicana.

Se recolectaron los datos con la aplicación de un 
cuestionario en línea a través de Google forms. La 
encuesta: “Distanciamiento y representaciones 
sociales de la Covid-19, un acercamiento a las ex-
periencias de vulnerabilidad psicosocial y a la im-
plicación personal en estudiantes universitarios” 
Proyecto realizado por Sánchez y Ortega (2020).

La recolección de los datos se realizó durante los 
meses de mayo y junio 2020. El cuestionario que se 
aplicó es mucho más extenso, para fines de este artí-
culo sobre las RS y la implicación personal, sólo se 
analizan los datos recolectados para su análisis. Re-
specto al contexto de la muestra de estudiantes uni-
versitarios se caracteriza por diversos aspectos que 
experimentan en la vida diaria no sólo en términos 
académicos sino también en aspectos personales, el 
paso por los estudios profesiones requiere de impor-
tantes actitudes adaptativas, además de que en esta 
etapa otros aspectos de la vida adquieren relevancia 
como el trabajo, la familia, la pareja, las relaciones 
sociales (Lairio, Puukari y Kouro, 2013). Los estudi-
antes universitarios transitan en un contexto de 
diversas problemáticas como las dificultades finan-
cieras, la conciliación de trabajo y estudio, las rela-
ciones personales y en el ámbito académico se pre-
senta un trabajo más autónomo, autodirigido, todas 
estas complejidades que se presentan en la vida del 
estudiante universitario inciden en el bienestar 
personal (Franco, Cohen y Gaymard, 2020). Sin em-
bargo, los estudiantes poseen capacidades que les 
permiten influir e incidir en la sociedad, actúan, 
transforman, construyen y reconstruyen de mane-
ra crítica sus realidades cotidianas como agentes de 
cambio (Suárez, 2017).

Los instrumentos fueron los siguientes:
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•	 Pregunta abierta – texto escrito.

•	 Test de Evocación jerarquizada (asociaciones li-
bres) (Abric, 2003).

•	 Escala tipo Likert para el análisis de la impli-
cación personal: 9 ítems en total para las 3 di-
mensiones: identificación personal, valorización 
del objeto, capacidad percibida de la acción (De-
marque, Lo Monaco, Apostolidis y Guimelli, 
2011; Rouquette, 1997).

El análisis de los datos recolectados se analizaron 
con el Software Interfaz de R para el Análisis Mul-
tidimensional de los Textos y Cuestionarios (IRa-
MuteQ) desarrollado por Pierre Ratinaud (2009) 
es un software libre, desarrollado en el seno del 
laboratorio LERASS de la Universidad de Tolouse, 
Francia. El software permite realizar análisis mul-
tidimensionales de textos con diferente naturaleza 
tales como: textos oficiales, páginas web, noticias, 
leyes, preguntas abiertas de cuestionarios, etc. IRa-
MuteQ se utiliza para trabajos de investigación con 
un volumen amplio de información y para investi-
gaciones sociales en donde los datos recolectados 
son materiales lingüísticos. Este software posee una 
concepción epistemológica que resulta compatible 
y adecuada para el estudio de Representaciones So-
ciales.

Para el corpus de texto de las respuestas a la pregun-
ta ¿Qué significa para ti la Covid-19?, se aplicó un 
análisis textual, el análisis consistió en un análisis 
lexicométrico básico de Clasificación Jerárquica 
Descendente (CDH) y un análisis multivariado de 
Similitud (ADS) (Reinert, 1990) con el objetivo de 
identificar y analizar los clústeres lexicales que se 
agrupan y distinguen por un vocabulario específ-
ico, éste análisis identifica segmentos de texto que 
comparten vocabulario sobre el que se organiza la 
comprensión y conocimiento del objeto a través del 
discurso (Vizeu-Camargo y Justo, 2013). Este análi-
sis basado en el método Reinert (1987), supone que 
las palabras se encuentran organizadas en clústeres 
lexicales que evocan una forma de pensar los obje-
tos considerados importantes por los sujetos.

El análisis de Similitud (ADS) se basa en la teoría de 
grafos, permite identificar las coocurrencias entre 
palabras y sus resultados evidencian las conexiones 
entre las palabras, permite identificar la estructura 
del corpus textual, distinguiendo especificidades 
respecto de los enlaces o relaciones existentes.

La nube de palabras organiza las palabras por su 
frecuencia, es un análisis léxico simple, pero tiene 
propiedades gráficas importantes al poder acceder a 
la identificación visual y rápida de las palabras más 
frecuentes (Vizeu-Camargo, 2005).

Para la prueba de asociaciones jerarquizadas, se 
realizó un análisis estructural tabulado con la Fre-
cuencia de las palabras y el Nivel de Importancia n, 
rango alto cuando el promedio asociado a los prim-
eros lugares y bajo cuando este promedio está aso-
ciado a los últimos lugares. De acuerdo con la pro-
puesta de Abric (2003) sobre el Núcleo Central y los 
Elementos Periféricos, los datos se analizaron con el 
software IRaMuTEQ (Interface de R pour les Analy-
ses Multidimensionnelles de Textes et de Question-
naires) (Ratinaud, 2009).

La escala de implicación personal se analizó por 
porcentajes en función de los niveles de consenso. 
La escala está construida por enunciados relaciona-
dos con las 3 dimensiones del concepto implicación 
personal, cada enunciado se mide por una escala de 
5 puntos en congruencia con el enunciado: van de 1 
nada, 2. 3, 4, 5 totalmente; 1 totalmente en desacuer-
do, 2, 3, 4, 5 totalmente de acuerdo; 1 muy débiles, 2, 
3, 4, 5 muy fuertes; 1 en absoluto, 2, 3, 4, 5 completa-
mente; 1 casi nada, 2, 3, 4, 5 muchas cosas.

Resultados
El corpus se encuentra organizado en 2211 segmen-
tos de textos, con 24314 ocurrencias (palabras), que 
asumen 2243 formas diferenciadas (adjetivos, sus-
tantivos, verbos, etc.). Mientras que el número de 
hápax (palabras que aparecen con frecuencia igual 
a 1) es de 1204. El software realiza una reducción de 
palabras en base a sus raíces, este proceso se llama 
“Lematización” se elimina el género, el número y la 
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conjugación de las palabras. Se crea un diccionario 
de palabras en formas activas: verbos, nombres co-
munes, adjetivos, adverbios entre otros y palabras 
no activas (Molina-Neira, 2017). 

Por último, es de destacar que el corpus sigue la ley 
de Zipf, independientemente del tamaño del texto 
la proporción en la frecuencia de aparición de las 
palabras siempre se cumple, es decir, la estructura 
lexical adopta una determinada frecuencia. Esto 
queda explicitado en la siguiente figura.

Figura 1. Estructura del corpus en función de la Ley 
de Zipf.

Nota. Fuente propia. 

Pregunta abierta - datos textuales. 
Método de Clasificación Jerárquica 
Descendente (CDH)
Este análisis de clúster considera la proposición 
de que las palabras no son independientes unas de 
otras, el discurso se expresa a través de grupos de 
palabras semejantes que van constituyendo las uni-
dades de significado evidenciando las formas de 
pensar el objeto, el campo de pensamiento en el que 
los enunciados cobran sentido (Reinert, 1987, 1998). 
La conjunción, concatenación o agrupación de pa-
labras ayuda a distinguir los “clústeres lexicales” 
diferenciados en subgrupos. 

Los resultados de este análisis (CDH) revelan que el 
discurso se organiza en 2 subgrupos que agrupan di-
ferentes clases estables por su significatividad esta-
dística, compuestas por segmentos de vocabulario 
semejante: el primer subgrupo integrado por las 
clases 3 y 2 expresado en el tamaño de las clases, se 
encuentran los impactos económicos con el 32.2%, 
las medidas y afectaciones a la salud con el 15.5%, 
sumando un 47.7 % del total del subgrupo.  El otro 
subgrupo está integrado por las clases 4 y 1 que in-
tegra la comprensión y conocimiento del virus con 
el 28.6% y la enfermedad con el 23.7.1%, sumando en 
total el 52.3%, por lo que esta agrupación o mundo 
lexical representa el principal elemento integra-
dor de la representación social de la Covid-19. El 
análisis de estas formas de apropiación del objeto, 
mostradas en los clústeres lexicales, podrían estar 
vinculadas a la propuesta de interpretación de que 
los estudiantes universitarios utilizan más la infor-
mación del conocimiento ratificado (ciencia) para 
comprender el virus y la enfermedad, y el conoci-
miento consensual, el cotidiano en relación con los 
impactos económicos, medidas y afectaciones a la 
salud (Silva, 2020).
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Figura 2. Dendograma - base total. Análsis lexicométrico básico.

Clase 3: Clase 2: Clase 4:

Impactos económicos
Medidas y afectaciones a 

la salud
Comprensión y 

conocimiento del virus

económico medida coronavirus vía
grande tomar descubrir respiratoria
edad necesario cov contagio
social mantener sars humano
salud prevenir año afectar
aún precausión originar mutación
niño seguir chino pulmón
mundial casa causar respiratorio
padecer llevar recientemente gripe
adulto distancia nombre alto
país contagiar infecciosa principalmente
persona sano wuhan sistema
tanto aún respiratorios aéreo
mundo medio enfermedad virus
ya poco proveniente similar
generar adecuar producir riesgo
ámbito tomar agudo contagio

directo

Clase 1:

Enfermedad

28,6 %
32,2 %

15,5 % 23,7 %

Nota. Fuente propia.

Se pudo identificar las dimensiones sociocognitivas 
que integran el contenido de la RS de la Covid-19 
en los primeros meses desarrollo de la pandemia y 
frente a la amplia difusión de información y desin-
formación conocida como infodemia que circula en 
los diferentes medios de comunicación impresos y 
digitales.

Análisis de similitud (ADS)
El análisis de similitud realiza un tratamiento dife-
rente del corpus textual con respecto al que se reali-
za mediante el CDH, el análisis de similitud se basa 
en mostrar las conexiones de los segmentos de texto 

en función de la Chi², considera el corpus completo 
sin diferenciar las unidades de contexto específicas 
ni los sujetos. El análisis de similitud (ADS) establece 
las coocurrencias entre las palabras según su cone-
xión o enlaces en el texto para precisar la estructura 
del contenido del corpus textual, en la figura de árbol 
máximo se muestra los vínculos lexicales del corpus 
global, la visualización del contenido de la represen-
tación social de la Covid-19, su organización interna, 
las partes comunes, las especificidades y los enlaces o 
conexiones (Marchand y Ratinaud, 2011).
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Figura 3. Análisis de similitud-corpus base total. Árbol máximo de nodos lexicales

Nota. Fuente propia

Se observan en la figura los enlaces significativos 
que conectan a dos grandes nodos, uno está relacio-
nado con los contenidos que apoyan la comprensión 
del “virus” en donde se aprecian conexiones más 
estrechas con palabras como “pandemia”, “vías res-
piratorias”, “mortal”, “afectación”, “contagioso”, 
“mundial”, entre otras; mientras que el otro nodo 
importante está relacionado con la comprensión de 
la “enfermedad” se observan conexiones significa-
tivas con palabras como “infecciosa”, “síntomas”, 
“causar”, “viral”, “grave”, “adulto”, hipertensión” 
entre otras. 

En este análisis es muy importante resaltar que las 
palabras ligadas a la “cuarentena”, “cuidarnos” es-
tán muy alejadas de la palabra más frecuente “en-
fermedad”. En el caso de la palabra “virus” que es la 

otra palabra más significativa, se observa también 
muy alejado los que podría describirse como los orí-
genes del virus, se encuentra, “Wuhan”, “chino” y 
“animal”.

Estos dos nodos lexicales principales se encuentran 
unidos y en interdependencia por relaciones o enla-
ces importantes como se puede observar en la figura, 
en el que se aprecian sus formas máximas, los nodos 
máximos, visibilizan las conexiones con otros ele-
mentos semánticos de la representación social.

Nube de Palabras
La nube de palabras realiza una agrupación de fre-
cuencia lexical simple, aunque este sea un análisis 
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básico, visualmente es muy accesible y diferenciador de los contenidos, lo que apoya a visibilizar los resul-
tados. En esta ilustración de nube de palabras, se observa que la asociación a la palabra “virus” está más 
resaltada, siendo más significativa, se interpreta que la búsqueda de la comprensión del “virus” tiene más 
peso lexical que la palabra “enfermedad”. 

Figura 4. Nube de palabras – base total.

Nota. Fuente propia.

Asociaciones jerarquizadas
En este análisis estructural basado en el modelo de Abric (2003) se puede observar que el núcleo central 
integra los aspectos más estables de la representación social de la Covid-19, están visibles los clústeres lexi-
cales que se presentaron en el análisis textual de Clasificación Jerárquica Descendente (CDH).
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Figura 5. Modelo estructural (Abric, 2003)

Nota. Fuente propia. 
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En el núcleo central se presenta más consenso so-
cial, están los elementos semánticos más impac-
tantes que caracterizan la RS de la Covid-19 en la 
asociación libre-jerarquizada. En el núcleo central 
se asocia y jerarquiza la palabra “Muerte”, con una 
frecuencia alta y alto rango de aparición, es impor-
tante destacar que ésta palabra no está presente en 
el discurso en los datos textuales ni en los resulta-
dos del CDH, la palabra “Muerte” sólo se hace pre-
sente en las asociaciones libres jerarquizadas, lo que 
muestra la importancia de la utilización del instru-
mento de asociación libre jerarquizada, devela aso-
ciaciones cognitivas latentes que no se manifiestan 
en el discurso escrito o textual. Se podría hablar 
aquí del concepto de zona muda que no es otra cosa 
que el enmascaramiento en este caso, de una emo-
ción de temor, de miedo que está relacionada con la 
palabra “Muerte” presente en la conformación de la  
representación social de la Covid-19, (Piermattéo, 
Lo Monaco, Moreau, Girandola y Tavani, 2014; Gui-
melli y Deschamps, 2000).

En los elementos periféricos, en la primera periferia 
se observan los elementos que permiten diferencias 
relacionados con las experiencias cotidianas que se 
estaban presentando y con gran impacto en la vida 
diaria, como la “cuarentena” o el llamado “confina-
miento”, el “miedo”, la “economía”, el “desempleo”. 
En la segunda periferia se destacan sobre todo aspec-
tos negativos, como la “respiración”, considerado el 
síntoma más revelador de la enfermedad, la “gra-
vedad”, el “caos”, la “irresponsabilidad”, “desinfor-
mación”, “comorbilidades” y “sufrimiento”. En los 
elementos de contraste se pueden observar la posi-
bilidad de subgrupos o elementos que pueden estar 
en modificación, ahí se encuentran los elementos 
que pueden revertir o mejorar la situación, en este 
recuadro se encuentran “quedarse en casa”, la “va-
cuna”, la “sanitización”, la “prevención”, el “lavado 
de manos”, “no salir de casa”, las “precauciones”, 
cabe destacar que se señalan como importantes, 
pero no tienen alta frecuencia en ese momento, lo 
que se puede interpretar es que estos elementos en 
el momento en que los datos fueron recolectados no 
eran datos significativos en relación a su frecuencia 
y rango de aparición aunque si considerados, lo que 

muestra el proceso de adaptación al fenómeno en su 
etapa inicial de la pandemia, en la que se mostraban 
tensiones frente a las medidas sanitarias. 

Implicación personal
La gráfica muestra el consenso o nivel de la impli-
cación personal de los estudiantes universitarios 
con el objeto de representación social (Covid-19), 
de acuerdo con el planteamiento teórico sobre este 
concepto, determinante de los procesos cognitivos y 
subyacentes de los fenómenos sociales (Rouquette, 
1997). La implicación personal traduce la relación 
entre el sujeto y un objeto a través de un análisis po-
sicional, reconociendo la inscripción del individuo 
en la sociedad, sus relaciones sociales y de poder. 

En la escala tipo Likert se midieron tres dimensio-
nes propuestas por Rouquette (1997) que integran la 
implicación personal cada una con 3 enunciados: 

La primera dimensión cognitiva evalúa la valori-
zación del objeto, se centra el valor en el objeto, la 
escala va de: es una cuestión sin importancia a una 
cuestión de vida o muerte. Ver en la gráfica los enun-
ciados con línea punteada color morado.

1. Según mi opinión, el Covid-19 tiene repercu-
siones considerables en diferentes ámbitos: social, 
salud, económico, personal y político, 81.66 %.

2. En mi opinión, los problemas generados por 
el Covid-19 deberían despertar el interés de un 
mayor número de personas y considerar el dis-
tanciamiento social, 77. 02%.

3. El Covid 19, el confinamiento y el distancia-
miento social son de gran importancia por lo 
tanto requieren de una respuesta y acción urgen-
te de la sociedad, 76.25%.

La segunda dimensión evalúa la identificación 
personal, centrada en el individuo, la escala va 
de: yo mismo a todo el mundo. Ver en gráfica 
línea completa azul.

1. En relación con la persona que soy (opiniones, 
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creencias, juicios, valores) la problemática rel-
acionada con el Covid 19 me afecta y me con-
cierne, 54.66%.

2. Cuando escucho hablar sobre el Covid-19 y sus 
consecuencias, me genera interés de forma in-
mediata, 45.79%.

3. Me siento preocupado por las consecuencias 
relacionadas con la Covid-19, 67.51%.

La tercera dimensión evalúa la capacidad percibida 
de la acción, centrada en el individuo-acción, que va 
de yo no tengo nada que ver, a todo depende de mí. 

Ver línea segmentada color rosa.

1. Implicarme en los temas relacionados con el 
Covid-19 y el distanciamiento social me permit-
en cambiar, 47.90%.

2. Mi conocimiento sobre los temas relacionados 
con el Covid-19, me permiten ser capaz de actuar, 
40.11%.

3. Mis capacidades, mis habilidades con respec-
to al Covid-19, me permiten accionar, por lo que 
considero que mis capacidades son, 30.33%.

Figura 6. Escala de implicación personal.

Nota. Fuente propia. 
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Análisis de las escalas:

Implicación mínima / concierne a todo el mundo, 
no la considero importante y mi acción no aporta 
mucho. Bajo nivel de identificación, bajo nivel de 
valoración, bajo nivel de capacidad percibida de la 
acción.

Implicación máxima / me concierne específica-
mente, la juzgo esencial y mi acción es determi-
nante. Alto nivel de identificación, alto nivel de 
valoración y alto nivel de capacidad percibida de la 
acción.

A mayor implicación personal – relacionada con la 
RS del objeto, mejor adaptación y aceptación, que en 
el caso de la Covid-19 son las medidas de prevención 
como el distanciamiento social, lo que sería consid-
erada como una actitud favorable. Al considerar la 
inscripción social del individuo, la implicación es-
taría vinculada con la pertenencia e identidad y di-
rectamente con la relación con el objeto en el medio 
físico y social. La implicación traduciría el hecho de 
sentirse implicado o no por un objeto, de asignarle 
una débil o fuerte importancia, de ser capaz o no de 
accionar por percibir la eficacia de la acción. 

Los datos de la gráfica muestran que los estudiantes 
universitarios, valoran el objeto (Covid-19) princi-
palmente por lo que consideran que es, por lo que 
significa y sus repercusiones, pero no otorgan en la 
escala un puntaje alto o de importancia cuando se 
refieren a que la sociedad debería de estar interesa-
da e intensificar el distanciamiento social. Respec-
to a cómo se identifican con el objeto, manifiestan 
en la escala un puntaje medio alto refiriéndose a la 
preocupación que les genera, pero el porcentaje de-
sciende cuando se refiere a la afectación directa y al 
tener mayor interés. Sobre la capacidad percibida 
de la acción es importante destacar que, en esta di-
mensión, los porcentajes son bastante bajos, es de-
cir, los estudiantes universitarios, en ese momento 
del transcurso de la pandemia, no percibían que sus 
acciones o capacidades de acción tendrían mucho 
éxito, no perciben como importantes la capacidad 
de sus acciones, percepción que está relacionada 
con el conocimiento del objeto (Covid-19) que se 

presentaba en ese momento, según los resultados 
obtenidos por la comprensión, conocimiento del vi-
rus y la enfermedad. 

Por lo que la implicación personal en relación con 
el objeto presenta un consenso medio, con tenden-
cia hacia una implicación mínima, este consenso 
hacia una implicación limitada se interpreta por la 
percepción de la capacidad de la acción y considerar 
a la Covid-19 como un objeto alejado, les concierne 
poco y la enfermedad se considera lejana. Esto ten-
dría relación con los llamados sesgos cognitivos, en 
donde se cree que lo malo o negativo está lejos del 
sujeto, sesgo de riesgo cero, sesgo de ilusión de in-
vulnerabilidad (Paéz y Zubieta, 2004) (Fasanelli, Pi-
scitelli y Galli, 2020).

Conclusión  
Las representaciones sociales de la Covid-19 de los 
estudiantes universitarios, ésta integrada en su 
contenido por dos dimensiones principales que se 
agrupan en 2 clústeres o mundos lexicales, el prim-
ero se refiere a la vivencia cotidiana del impacto 
económico y en la salud, éste se refiere a un cono-
cimiento consensual, es decir, un conocimiento in-
tegrado en la interacción social y vinculado a lo que 
se vive en la cotidianidad; el segundo corresponde 
a la comprensión del virus y de la enfermedad, que 
hace referencia a un conocimiento ratificado, a la 
ciencia. Esto se concluye desde el análisis de Clas-
ificación Jerárquica Descendente (CDH) que en este 
objeto de RS de la Covid-19 distingue a través de sub-
grupos estos dos tipos de conocimiento. 

Es importante destacar que en el contexto de estudi-
antil en el que se insertan los sujetos de la mues-
tra, no se destaca en los discursos el impacto de 
la Covid-19 en el proceso educativo, ni en su vida 
académica. Esto puede explicarse, por la “inespera-
da” aparición de la pandemia que vino a trastocar 
la “normalidad” de la población del mundo entero, 
esta representación social de la Covid-19 muestra 
que los estudiantes priorizan la información para la 
comprensión del virus y de la enfermedad, tal como 
se muestra y visualiza en el análisis de similitud 
(ADS) y la nube de palabras.
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Es importante llevar a la discusión el enmascara-
miento de las emociones como el miedo, infiriendo 
que es la emoción relacionada con lo que representa 
la palabra “muerte”, esta palabra está encubierta en 
los discursos, este encubrimiento está relacionado 
con la zona muda que explica que puede haber ele-
mentos o dimensiones que no se expresan en el dis-
curso por presiones normativas, sin embargo, la pa-
labra “muerte” está significativamente presente en 
las asociaciones libres jerarquizadas, la naturaleza 
del instrumento permitió acceder a datos más es-
pontáneos, que son bloqueados por ser generadores 
de ansiedad, estrés y miedo, esta última palabra 
aparece en la primera periferia que hace referencia 
a la cotidianidad y a la protección del núcleo central.  
El ocultamiento de las emociones se confirma en las 
respuestas a otras preguntas del cuestionario, cuán-
do se les pregunta si ha experimentado miedo, la 
respuesta con la frecuencia más alta es casi nunca. 

En términos de la teoría de las representaciones so-
ciales, los análisis de los resultados muestran la ex-
istencia de un proceso de tensión alrededor del ob-
jeto de representación (Covid-19), correspondiente 
con el proceso de la objetivación (selecciona infor-
mación, esquematiza y la naturaliza), esta tensión 
está causada por la amplia cantidad de información 
y la dispersión que se presenta. Actualmente, las re-
des sociales son un medio de información para las 
nuevas generaciones, en donde la infodemia está 
presente, la información que circula en los medios 
ejerce presión a la inferencia necesaria para desarr-
ollar nuevas creencias, actitudes. La influencia que 
ejerce puede ser diferenciada en relación con los 
contextos sociales.

En lo que concierne a la implicación personal, el ob-
jeto es evaluado con los porcentajes más altos cuan-
do se señala que le debería de importar a la sociedad, 
pero presenta una disminución en los porcentajes 
cuando se alude a una identificación personal, el 
interés que se le otorga a sentirse identificado es 
bajo, de igual forma, la percepción de la capacidad 
de la acción presenta los porcentajes más bajos, 
consideran que su conocimiento sobre el Covid-19, 
sus capacidades personales, no les permite actuar, 

cambiar, en este sentido las capacidades se consid-
eran limitadas. Se concluye que los jóvenes univer-
sitarios estuvieron medianamente implicados con 
la Covid-19 de manera circunstancial, con la crisis 
sanitaria, las intervenciones preventivas, como el 
distanciamiento social causado por el Covid-19, que 
se explica desde manifestar lejanía con la enferme-
dad a través de formas de pensamiento o creencias 
vinculadas al riesgo, manifiestaron no sentirse con-
cernidos por la Covid-19. 

En conclusión, las lógicas subyacentes presentes en 
la representación social de la Covid-19, y las condi-
ciones de producción que hemos descrito permiten 
hablar de una representación social de la Covid-19 
en formación para el caso de los estudiantes univer-
sitarios en el tiempo en que se realizó la encuesta. 
Muestra también la influencia de los conocimien-
tos científicos y consensuados en la búsqueda de la 
comprensión del objeto de representación y en la 
construcción social de la realidad.

Queda pendiente el análisis e investigaciones que 
puntualicen en otros temas relacionados con la pan-
demia, diferentes contextos sociales, el estudio de 
otros grupos de la población y sobre todo la posibil-
idad de replicar otra investigación que muestre otro 
momento de consolidación o de integración de las 
representaciones sociales de la Covid-19.

Los aportes de esta investigación se enfocan en el 
estudio del pensamiento social desde el abordaje de 
las representaciones sociales, sin duda, esencial para 
comprender este fenómeno de la pandemia provoca-
da por el virus SARS-Cov-2 y la enfermedad Covid-19. 
Conocer como la gente se apropia los objetos socia-
les, materiales y simbólicos, permite incidir en la 
intervención social, en los procesos comunicativos, 
en el cambio de actitudes, en la modificación de las 
prácticas sociales y los comportamientos.

En este sentido, es esencial profundizar en el pens-
amiento social respecto a la relación que se entre-
tiene entre el individuo y el medio ambiente, la exis-
tencia de las advertencias ambientales, la psicología 
del riesgo, la corresponsabilidad, las relaciones que 
se establecen entre naturaleza y vida humana.
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