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Resumen

Frente a noticias de alta relevancia, como los de-
sastres socio-naturales, la necesidad de las per-
sonas de recurrir a información aumenta. Las 
redes sociales se han convertido en una de las 
fuentes informativas preferidas por sobre los me-
dios tradicionales. Sin embargo, distintas formas 
de presentar los contenidos pueden ser recibidas 
de maneras muy disímiles por parte de las audien-
cias. A partir del estudio de caso de las inunda-
ciones que afectaron a la zona central de Chile en 
junio y agosto de 2023, este trabajo explora cómo 
el foco editorial (entendido como una idea fuerza 
que confiere una intención específica a la narra-
ción visual) de las publicaciones en cuentas de Ins-
tagram de once medios de comunicación chilenos 
se relaciona con el tono emocional y la pertinencia 
con la noticia de los comentarios realizados por el 
público. Mediante una combinación de metodolo-
gías cualitativas y cuantitativas, destaca como ha-
llazgo que las publicaciones con un foco editorial 
complementario y redundante son aquellas que 
generaron más comentarios del público, mientras 
que ante contenidos complementarios los comen-
tarios gatillan una interacción relacionada con la 
información del posteo que da a entender que exis-
te una comprensión y discusión sobre lo publicado. 

Palabras clave: Comunicación digital, desastres so-
cio-naturales, Instagram, foco editorial, periodismo

Abstract

People's need for information increases in the face 
of highly relevant news, such as socio-natural di-
sasters. Social networks have become one of the 
preferred sources of information over traditional 
media. However, different ways of presenting con-
tent can be received differently by audiences. Ba-
sed on the case study of the floods that affected 
central Chile in June and August 2023, this paper 
explores how the editorial focus (understood as a 
strong idea that confers a specific intention to the 
visual narrative) of the publications in Instagram 
accounts of eleven Chilean media outlets is related 
to the emotional tone and relevance to the news of 
the comments made by the public. Through a com-
bination of qualitative and quantitative methodolo-
gies, it stands out as a finding that publications with 
a complementary and redundant editorial focus 
are those that generate more comments from the 
public. In contrast, in the case of complementary 
content, comments trigger an interaction related 
to the post's information that suggests an unders-
tanding and discussion about what was published.
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editorial focus, journalism
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1. Introducción

Ante situaciones de desastres, Instagram ha de-
mostrado la importancia de las imágenes, que 
capturan eficaz y rápidamente la intensidad y la 
urgencia de situaciones críticas (Kankanamge et 
al., 2020; Blackwood et al., 2023). No obstante, el 
aprovechamiento de estas herramientas tiene re-
tos. Las imágenes, dependiendo de su tratamiento, 
pueden influir significativamente en la percepción 
que los espectadores pueden tener de eventos de 
este tipo (Ritchie en Blackwood et al., 2023). En 
este escenario, la composición de imágenes y su 
vínculo con el texto juegan un papel esencial en la 
comunicación, interpretación y difusión de noticias 
(Sherchan et al., 2017; Bossio, 2021). 

Esto es especialmente relevante en el caso de Chi-
le, un país expuesto a desastres socio-naturales 
(Palma et al., 2022) y donde se ha visto un aumento 
en el uso de redes sociales como fuente principal 
de información en desmedro de los medios tradi-
cionales (Fernández & Ñuñez-Mussa, 2024). Entre 
éstas, Instagram destaca como una de las más 
utilizadas (Newman et al., 2023). Estudios previos 
(Puente & Marianello, 2006; Liepins et al., 2010) se-
ñalan que la composición y el foco editorial, es decir, 
la idea fuerza que confiere una intención específica 
al proceso de narración visual, juegan un papel re-
levante en la representación de las noticias, donde 
las imágenes se eligen más por su impacto visual 
que por su valor informativo. Por lo tanto, el desa-
fío periodístico es desarrollar contenidos que, ade-
más de atraer, sean útiles para una comunicación 
efectiva que contribuya a mitigar las consecuencias 
de los desastres. Este trabajo explora las posibles 
relaciones entre la composición texto-visual de las 
noticias sobre desastres en redes sociales y las re-
acciones de los usuarios. 

Este artículo toma como caso de estudio las inun-
daciones provocadas por dos sistemas frontales en 
Chile que gatillaron la declaración de Zona de Ca-
tástrofe en cuatro regiones del país en junio y agos-
to de 2023. Se escogió este tipo de evento debido a 
que es acotado en el tiempo, con altas probabili-
dades de recurrencia (Rojas et al., 2014) y afectan 
a muchísimas personas (Cortina & Madeira, 2023). 
A partir de un enfoque mixto-exploratorio, anali-
zamos, por un lado, la cobertura en Instagram de 

11 medios de comunicación chilenos que gozan de 
alta confianza pública (Newman et al., 2023), y, por 
otro, las reacciones de la audiencia en los comen-
tarios a dichas publicaciones. El propósito es iden-
tificar insights fundamentales para optimizar la 
comunicación durante crisis, contribuyendo a una 
gestión más efectiva de la información en situacio-
nes de desastre.

2. Marco teórico 

2.1 Comunicación en contexto de desastres

En un mundo cada vez más asolado por desastres 
socio-naturales de distintos tipos (Wamsler & Jo-
hannessen, 2020), las inundaciones ilustran nues-
tra vulnerabilidad ante fenómenos que trascienden 
fronteras y desafían nuestra cotidianidad y resi-
liencia (Cea & Costabile, 2022). La última década 
ha dejado huellas profundas en diversas naciones, 
que incluyen las más de 180 muertes en Europa 
del Este en 2021 (Mohr et al., 2022), los sucesos 
en China en 2021 (Guo et al., 2023), en Brasil en 
2016 (Sousa et al., 2023) y en Chile en 2023, don-
de más de 10 mil personas resultaron afectadas 
(Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2023). 
En una era de creciente riesgo de desastres socio-
ambientales de graves consecuencias (Beck et al., 
2019), urge implementar estrategias resilientes 
(Kwon et al., 2016). Sin embargo, la efectividad de 
estas estrategias está intrínsecamente ligada a la 
disponibilidad de información precisa y actualizada 
(Keating et al., 2017). Por consiguiente, el acceso 
a datos fiables y oportunos se vuelve crucial para 
desarrollar y ofrecer respuestas rápidas y efectivas 
ante estos desafíos (Kuntz, 2021).

En este contexto, la cobertura de los medios de 
comunicación desempeña un papel fundamental. 
Ésta afecta la forma en que se recuerdan los even-
tos (Parida et al., 2021), y, también, influye en la 
comprensión de los riesgos (Houston et al., 2019). 
Por ello, en situaciones marcadas por la incerti-
dumbre y la escasez de información, la población 
depende en gran medida de los medios para enten-
der y responder adecuadamente, pudiendo marcar 
la diferencia entre la vida y la muerte.  
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2.2 Instagram durante desastres

Las redes sociales han transformado la forma en 
que nos comunicamos y accedemos a la informa-
ción (Swart et al., 2018). Instagram, con su énfasis 
visual y su extenso alcance global, ocupa un lugar 
destacado (Sherchan et al., 2017; Bossio, 2021). Su 
singularidad reside en su capacidad para captu-
rar y retener la atención de los usuarios mediante 
contenidos visualmente atractivos (Larsson, 2018). 
Esta característica impacta tanto en la selección 
como en la presentación de noticias (Schifferes et 
al., 2017), alterando igualmente la manera en que 
los usuarios interactúan con ellas (Nee, 2019).

Instagram se posiciona como una de las herra-
mientas más importantes para acceder a informa-
ción crítica en tiempo real (Blackwood et al., 2022; 
Malik et al., 2021). Gracias a su naturaleza visual, 
las imágenes y videos compartidos desde el lugar 
de un desastre aumentan sus probabilidades de vi-
ralizarse (Varghese & Yadukrishnan, 2019), lo que 
permite alertar a la comunidad con una rapidez 
que frecuentemente supera a la de los medios tra-
dicionales (Verma et al., 2019). Estas divulgaciones 
incrementan la conciencia sobre las situaciones en 
curso y tienen el potencial de catalizar la movili-
zación de recursos y apoyo eficaz y oportunamente 
(Sarcevic et al., 2012).

Sin embargo, la rapidez y el enorme volumen de 
contenido generado en Instagram durante even-
tos críticos presentan riesgos significativos, pues 
el flujo constante de información puede resultar 
abrumador y complicar la capacidad de los usua-
rios para discernir entre lo esencial y lo superfluo 
(Dragović et al., 2019). Además, aumenta el riesgo 
de difusión de desinformación, lo cual puede gene-
rar pánico, fomentar la estigmatización de comuni-
dades u obstaculizar las operaciones de rescate y 
ayuda (Ahmad & Murad, 2020). Por ello, existe evi-
dencia de que, ante desastres, las personas optan 
por fuentes como los medios de comunicación tra-
dicionales, gracias a la confianza que entregan sus 
datos debido a rutinas que garantizan la verifica-
bilidad de su contenido (Englund et al., 2022; Nie-
ves-Pizarro et al., 2019). Este reconocimiento de su 
valor ha llevado a que, conscientes de su impacto 
y con el objetivo de ampliar su alcance, los medios 
tradicionales y otras organizaciones incrementen 
su presencia en redes sociales, aprovechando las 

herramientas visuales que plataformas como Ins-
tagram ofrecen para la difusión de advertencias, 
alertas, actualizaciones de estado y la recopilación 
de información sobre el terreno (Saroj & Pal, 2020).
 

2.3 Composición de la imagen y 
foco editorial de la noticia

Al ser Instagram una plataforma que se sustenta 
en lo visual más que en lo textual (Guallar & Tra-
ver, 2023), resulta pertinente explorar si la com-
posición de las imágenes que ofrecen juega un 
rol en la forma en que se perciben los contenidos. 
Trabajos previos sugieren que, en el ámbito perio-
dístico, las imágenes sí son cruciales en la forma 
en que se perciben y entienden las historias tanto 
en soportes audiovisuales como escritos (Puente 
& Porath, 2007). 

Los estudios de la visualidad enfatizan que, instin-
tivamente, nos sentimos atraídos por lo estético 
pues la belleza conmueve (Holsy, 2013). Un buen o 
mal diseño pueden influir de manera sutil pero dra-
mática en las respuestas (Crilly et al., 2004); publi-
caciones visualmente atractivas o bien compuestas 
pueden captar más el interés y, por tanto, ayudar a 
la audiencia a enfocar su atención. Los fundamen-
tos de la composición visual, con raíces en las teo-
rías de medida y proporción de Pitágoras, contribu-
yen a comprender qué hace que un contenido visual 
sea más atractivo (Rose, 2001). Nociones como la 
“Regla de tercios”, la “Espiral dorada”, y la “Línea 
Diagonal” (Rose, 2001; Morgan & Welton, 1992; Ma-
rinello, 1978), son elementos medibles que pueden 
ayudar a explorar el impacto de distintas imágenes 
en los receptores.

Dichos principios no sólo son relevantes para artis-
tas y diseñadores, sino para cualquier persona inte-
resada en comunicar visualmente de manera efecti-
va (Puente & Porath, 2007). Su aplicación, que puede 
darse en una variedad de medios que recurren a ele-
mentos visuales (desde los soportes más tradiciona-
les como la TV o la prensa hasta las redes sociales), 
posibilita la captura eficaz de la atención del público, 
permitiendo comunicar mensajes y emociones con 
claridad y fuerza (Kumar & Garg, 2010).

La comprensión y aplicación de estos principios 
compositivos es la base de una propuesta teórico-
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práctica de este equipo (Puente & Porath, 2007) 
destacando los conceptos sobre foco editorial tex-
tual y visual. El Foco Editorial Textual (FET) es la 
idea central o idea fuerza que transmite una no-
ticia, el concepto-verbo (acción) aglutinador de 
una historia que asigna una intención específica al 
proceso de narración (Puente & Marianello, 2006). 
El Foco Editorial Visual (FEV), en tanto, es la idea 
central que transmite la imagen y que tiene que 
ver principalmente con la acción que se muestra 
en ella. Este, encarnado en imágenes significati-
vas y pertinentes con la historia, debería orientar 
el sentido del mensaje expresado por el autor, es 
decir, el FET. La detección de estos elementos, su-
mada a la capacidad que tienen las imágenes de 
entregar información a partir de las variables com-
posicionales, permite evaluar si las imágenes se 
relacionan o no con la promesa hecha en el texto o 
audio de la historia. 

3. Metodología 

Esta investigación exploratoria-descriptiva (Strauss 
& Corbin, 2002) estudió la dinámica entre la pre-
sentación mediática de contenidos en redes socia-
les y la respuesta emocional del público durante un 
desastre socio-ambiental. Adoptando un enfoque 
mixto (Sampieri et al., 2014), este trabajo identifica 
los enfoques utilizados por los medios de comuni-
cación tradicionales de Chile en sus cuentas oficia-
les de Instagram; determina los tonos emociona-
les predominantes en comentarios de esos posts; 
describe de qué manera imagen y texto se vinculan 
en estas publicaciones y explora si existe relación 
entre las diferentes representaciones visuales y 
narrativas de las catástrofes por inundaciones de 
2023 y las reacciones —en los comentarios— de los 
usuarios de la plataforma. 

El artículo responde a las siguientes preguntas: 
(1) ¿Cuáles son los enfoques predominantes de los 
posteos realizados en las cuentas de Instagram de 
los medios tradicionales de Chile, durante las ca-
tástrofes por inundaciones de 2023?, (2) ¿cuáles 
son los tonos emocionales predominantes en los 
comentarios de estos posteos y cómo se relacio-
nan con el contenido de las noticias?, (3) ¿cuáles 
son las características de la relación texto-imagen 
(foco editorial) que predomina en estos posteos?, 

(4) ¿cuál es la relación que existe entre el foco edi-
torial de los posteos y los comentarios que las per-
sonas hacen a éstos en Instagram? 

3.1 Caso de estudio 

Analizamos los posteos realizados en las cuentas 
oficiales de Instagram de once medios tradiciona-
les chilenos. Se estudiaron las publicaciones rela-
cionadas con dos sistemas frontales que afectaron 
a Chile en 2023 y que gatillaron graves inundacio-
nes en seis (de 16) regiones del país. Se trató de dos 
eventos sucesivos, uno que comenzó el 20 de junio 
y otro, en agosto de 2023, ambos de tal intensidad, 
que llevó a las autoridades a declarar “Zona de Ca-
tástrofe” en las regiones de Valparaíso, Metropoli-
tana de Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío 
(Ministerio de Salud, 2023; Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, 2023). En adelante, “catástrofes 
por inundaciones de 2023”.

Se eligió este tipo de evento porque, como muchos 
otros desastres socio-naturales, han ido en aumen-
to en distintas partes del mundo debido a la crisis 
climática (Rojas et al., 2022), lo que convierte a las 
inundaciones en un fenómeno relevante para estu-
diar (Doberstein et al., 2019). Además, estos even-
tos ocurren en un tiempo relativamente limitado, 
pero generan consecuencias multidimensionales, 
afectando el entorno físico y causando disrupciones 
sociales y económicas en las comunidades afecta-
das (Brunner et al., 2021).

En Chile, estas mega-inundaciones provocaron 
daños materiales importantes (Ministerio del In-
terior y Seguridad Pública, 2023). La primera trajo 
fuertes lluvias, vientos intensos, tormentas eléc-
tricas y una isoterma cero alta, que resultó en 
desbordes de ríos, inundaciones y graves daños en 
infraestructuras. Ante esta situación, más de 30 
mil personas sufrieron cortes de electricidad y el 
acceso al agua potable se vio comprometido en va-
rias zonas (Ministerio del Interior y Seguridad Pú-
blica, 2023). En agosto, un segundo sistema fron-
tal agravó la situación en las mismas regiones, lo 
que llevó a la declaración de una alerta sanitaria 
y la implementación de medidas extraordinarias, 
como la contratación de personal adicional y la 
instalación de hospitales de campaña (Ministerio 
de Salud, 2023). 
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3.2 Muestra

Se seleccionó una muestra de once medios (Tabla 
1) de comunicación tradicionales chilenos que tie-
nen cuentas oficiales de Instagram1. Para la selec-
ción se utilizó la lista publicada por el Digital News 
Report 2023 (Newman et al., 2023)2 y que gozan de 
altos niveles de confianza. 

En estos once medios, se revisaron de forma ma-
nual todos los posteos realizados en dos periodos: 
entre el 22 y el 26 de junio y entre el 18 y el 23 de 
agosto de 2023 (correspondientes al inicio y término 
de ambos eventos). Luego, se seleccionaron aque-
llos que incluían hashtags o menciones directas a 
los términos “aluvión”, “fuertes lluvias”, “lluvias” y 
“sistema frontal”3. Esto permitió filtrar el contenido 
publicado en las fechas señaladas, asegurando que 
el foco estuviera centrado exclusivamente en las 
inundaciones. Posteriormente, se utilizó la herra-
mienta IG Comment Exporter de Google para des-
cargar los comentarios de cada uno de estos posts, 
asegurando el anonimato de los usuarios. Ambos 
procesos permitieron construir una muestra de 201 
posteos y 42.564 comentarios (Tabla 1).

3.3 Técnicas y estrategias de análisis

Para responder a la primera pregunta de investiga-
ción, se analizaron cualitativamente todos los pos-

teos seleccionados a partir de una adaptación del 
enfoque visual propuesto por Glaw, Inder, Kable y 
Hazelton (2017). Este proceso, utilizando como re-
ferencia el trabajo de Semetko y Valkenburg (2000), 
se sistematizó en una planilla de cálculo, generan-
do las siguientes categorías: 

 - Asignación de responsabilidades: identifica 
claramente a un responsable o a alguien que 
debe hacerse cargo de la situación.

 - Conflicto: se enfatiza el enfrentamiento entre 
diferentes partes o perspectivas.

 - Costo/beneficio: se analizan las ventajas y des-
ventajas de una situación.

 - Descriptivo: se presentan los hechos del mo-
mento sin un énfasis particular. Su propósito 
es presentar una descripción de datos sobre 
lo que está pasando.

 - Informativo: proporcionan contenido mediá-
tico concreto sobre qué se debe hacer o qué 
sucederá. 

 - Interés humano: se priorizan las historias que 
apelan a las emociones de la audiencia, enfo-
cándose en las experiencias personales o las 
consecuencias humanas de un evento.

Para responder a la segunda pregunta se realizó un 
análisis computarizado de sentimientos utilizando 

Tabla 1: Muestra: posteos y comentarios según medio

Nombre del medio

24horas
Radio Bio-Bio
Las Últimas Noticias
La Cuarta
Chilevisión
CNN Chile
El Mostrador
Emol (El Mercurio Online)
La Tercera
Meganoticias
Teletrece (Canal 13)

Totales

Cuenta de Instagram

@24horascl
@biobiochile
@lungram
@lacuartacom
@chilevision
@cnnchile
@el_mostrador
@emolcom
@laterceracom
@meganoticiascl
@teletrece

Fuente: Elaboración propia

N Posteos 

56
16
8
8
3

17
8
3

14
49
19

201

N Comentarios

8.799
3.511

40
1.637
236

1.956
717
25

832
22.142
2669

42.564
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“pysentimiento”, un toolkit multilingüe desarro-
llado por Pérez, Giudici y Luque (2021) para textos 
en español. Para ello, se configuró un analizador 
en Python. Posteriormente, se empleó la función 
predict para clasificar los sentimientos de cada 
comentario en tres categorías: positivo, negativo y 
neutral, asignando probabilidades a cada una: 

 - Negativo: incluye comentarios de crítica o des-
aprobación, así como aquellos que expresan 
tristeza o empatía desde el sufrimiento ajeno.

 - Neutral: denota una postura imparcial o sin 
emociones claras.

 - Positivo: refleja aprobación o sentimientos fa-
vorables. 

Luego, se evaluó cualitativamente si, en cada pos-
teo, los comentarios se referían al tema presentado 
o si abordaban otros asuntos no relacionados con la 
noticia (Glaw et al., 2017).

Para responder a la tercera pregunta, se evaluaron, 
en los posteos, los diferentes componentes visua-
les y textuales de cada publicación, incluyendo la 
imagen principal, el texto superpuesto y el texto 
circundante. Se aplicó el instrumento para analizar 
el foco editorial (Puente & Marianello, 2006) que 
permite observar: 

 - En las imágenes: los puntos fuertes, el uso del 
color, la regla de los tercios, las líneas diagona-
les y los recorridos visuales.

 - En el texto: se determinó la presencia de actor, 
acción y complemento (cuándo, dónde, por qué). 

Se adaptó la propuesta de análisis visual de Díaz 
(2015), que incluyó, primero, una evaluación deno-
tativa y connotativa.

Para responder a la cuarta pregunta, se analizó el 
foco editorial a partir de una adaptación del ins-
trumento de análisis visual (Puente & Marianello, 
2006). Se midieron las siguientes relaciones posi-
bles entre texto e imagen:

 - Complementaria: imagen y texto se alinean, 
aportando elementos distintos pero coherentes 
que, conjuntamente, completan la narrativa.

 - Contradictoria: la imagen contradice lo narra-
do, creando un contrapunto visual.

 - Disonante: la conexión es incierta o confusa, di-
ficultando la interpretación clara de la noticia.

 - Redundante: imagen y texto repiten la misma 
información, reforzando el mensaje sin aportar 
nuevos elementos.

 - No Relacionada: imagen y texto funcionan in-
dependientemente, sin vinculación clara que 
contribuya a la narrativa 

 - Solo texto: no aparece una imagen

Para el análisis final se continuó con el enfoque vi-
sual (Glaw et al., 2017), considerando la agrupación 
temática y la codificación de la imagen realizada 
previamente. A partir de un análisis interpretativo 
se analizó el foco editorial de cada posteo y, final-
mente, discutimos el significado de estas imáge-
nes, vinculando su composición, los encuadres y 
comentarios.

4. Resultados

4.1 Tono emocional y relación con la 
noticia: una mirada desde el enfoque 

Se analizaron los encuadres de los posts: El Enfo-
que Descriptivo (Figura 1) fue el más común, de-
tallando las consecuencias de las inundaciones. 
A éste le sigue el Enfoque Informativo (Figura 2), 
orientado a pronósticos meteorológicos y actuali-
zaciones sobre los eventos. El tercer enfoque más 
empleado fue el de Interés Humano (Figura 3), que 
incorporó relatos personales resaltando el heroís-
mo y la solidaridad de los afectados. Los enfoques 
de Asignación de Responsabilidad, Conflicto y Cos-
to/Beneficio se emplearon en menor medida.

Respecto a los sentimientos expresados en los 
comentarios (Tabla 2), el 48% fueron negativos; el 
42%, neutrales y sólo el 10% positivos. Este patrón 
puede interpretarse como una respuesta emocio-
nal alineada con la gravedad de las inundaciones 
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en Chile. Del total de comentarios analizados, el 
65% no estaba directamente relacionado con el 
contenido de las noticias. En estos comentarios hay 
una distribución similar entre comentarios de tono 
neutral y negativo. En aquellos comentarios que sí 
abordaron la noticia (35% del total), el 46% fueron 
negativos, el 37% neutrales y el 17% positivos.

Al explorar si existe alguna relación entre el enfo-
que de los posteos y las emociones de los comenta-
rios, la Tabla 3 muestra que, en el enfoque descrip-
tivo, la distribución está medianamente equilibrada 
con alrededor del 45% de comentarios negativos y 
neutrales y un 10% positivos. El enfoque informati-
vo presenta una mayor proporción de comentarios 
neutrales (51%) frente a un 42% de negativos y 7% 

de positivos. En las notas con un enfoque de interés 
humano aparecen con mayor fuerza comentarios 
positivos (sobre el 19%). Por último, los enfoques 
de asignación de responsabilidad, conflicto y costo/
beneficio, registraron los porcentajes más altos de 
comentarios negativos con un 66.92%, un 62.31% y 
59.29%, respectivamente.

4.2 Composición texto-visual de las historias 

Al analizar los posteos (P.I.3) destacan tres hallaz-
gos sobre la relación texto-imagen y su impacto en 
la interacción del público. El primero revela que, 
aunque existen ejemplos que emplean únicamen-

Figura 1: Efectos de las lluvias 
en la Región Metropolitana

Fuente: EMOL.COM (23 de agosto 
de 2023) [Captura de pantalla]. 

Figura 3: Rescate 
del perro “Desastre”

Fuente: 24horas.cl (19 de agosto 
de 2023) [Captura de pantalla]

Figura 2: Anuncio de 
corte de agua

Fuente: Meganoticias.cl (24 de junio 
de 2023) [Captura de pantalla]. 

Relación comentario-noticia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Análisis de sentimiento según la relación con el tema de la noticia

Relacionado con la noticia

No relacionado con la noticia

Total

(f)

5.575

 
12.346

 
17.921

42%

(%)

37%
 

45%

Neutral

(f)

2.578

 
1.754

 
4.332

10%

(%)

17%

 
6%

Positivo

(f)

6.914

 
13.397

 
20.311

48%

(%)

46%
 

49%

Negativo

15.067
35%

27.497
65%

42.564
100%

Total
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te texto (Figura 4) o imágenes con subtítulos (cap-
tions) (Figura 5), la modalidad más común combina 
múltiples elementos. Esta composición incluye una 
foto o icono principal, texto superpuesto directa-
mente sobre la imagen y captions que brindan ex-
plicaciones adicionales sobre la noticia o tema tra-
tado (Figura 6).

El segundo hallazgo surgió durante el análisis cua-
litativo donde se evidenció que los tipos de textos 
superpuestos en la imagen se relacionaban con 
distintos tipos de reacciones y discusiones gene-
radas en los comentarios. Esta observación motivó 
un análisis más sistemático del contenido textual, 
lo que permitió identificar tres patrones distintivos 
en el uso del texto en las imágenes. 

El primero corresponde a un uso meramente 
descriptivo, en el que se observa una presenta-
ción clara y directa de hechos, datos y acciones 
caracterizada por su simplicidad, pues se limitan 
a mencionar sucesos específicos sin detalles adi-
cionales. Este patrón responde a la pregunta ¿qué 
está sucediendo? y los posteos de este tipo ofrecen 
información que es conocida o de relevancia inme-
diata para el público. Un segundo patrón incluye la 
descripción de un suceso y sus consecuencias, por 
lo que se trata de posteos más completos que los 
primeros. Estos enunciados, sin embargo, pese a 
mencionar consecuencias, no proporcionan un con-
texto mayor que ayude a entender su importancia, 
omisión que deja a la audiencia sin la información 
necesaria para apreciar completamente el impac-

Figura 4: Ejemplo posteo solo texto

Fuente: chvnoticias (24 de junio de 2023) [Captura de pantalla].

Caption

Comentarios

Enfoque de Noticias

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3: Análisis de sentimiento según enfoque de la noticia

Descriptivo
 
Informativo
 
Interés Humano
 
Asignación de Responsabilidad
 
Conflicto
 
Costo/Beneficio

Total

(f)

6.260
 

6.383
 

3.001
 

1.026
 

926
 

325
 

17.921

42,1%

(%)

45%
 
50,8%
 
34,1%
 
29,6%
 
31,9%
 
36%

Neutral
(f)

6.219
 

5.311
 

4.118
 

2.320
 

1.807
 

536
 

20.311

47,7%

(%)

44,7%
 
42,3%
 
46,7%
 
66,9%
 
62,3%
 
59,3%

Negativo
(%)

10,3%
 
6,9%
 
19,2%
 
3,5%
 
5,8%
 
4,8%

Positivo
(f)

1.439
 

867
 

1.695
 

121
 

167
 

43

4.332

10,2%

13.918
33%

12.561
30%

8.814
21%

3.467
8%

2.900
7%
904
2%

42.564

100%

Total
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to de la noticia. Un tercer patrón es el que incluye 
los tres elementos: descripción, consecuencia y 
sentido. Estos posteos se alinean con las llama-
das 6W de la noticia (quién, qué, cuándo, dónde, 
por qué y cómo), proporcionando una explicación 
integral del tema, pues describen el hecho, sus 
consecuencias inmediatas y contextualizan la in-
formación, explicando su relevancia y sus posibles 
impactos. El receptor se informa sobre un suceso 
y, también, comprende el sentido de la noticia, es 
decir, por qué debería interesarle.

Se observó, también, que las publicaciones que 
tienden a utilizar sólo textos descriptivos generan 
comentarios que, a menudo, se desvían del tema 
central, generando respuestas sarcásticas o, inclu-
so, inciviles. A su vez, el texto que sólo describe y 
menciona las consecuencias, si bien generan más 
comentarios sobre la noticia, la mayoría se desvía 

del asunto central. En contraste, en las publica-
ciones donde el texto descriptivo se acompaña de 
conclusiones y sentido, la discusión suele alinearse 
más con el contenido de la noticia. Estos textos, al 
ofrecer una narrativa más completa parecen guiar 
a la audiencia hacia interacciones más enfocadas y 
pertinentes.
 
Respecto a la composición de las imágenes, se 
observó que la mayoría de las publicaciones no 
cumplían con los criterios artísticos tradicionales 
de una correcta composición. Este hallazgo sugie-
re una preferencia por capturas espontáneas (Fi-
gura 7), más centradas en documentar los eventos 
que en la composición. Sin embargo, existen ca-
sos minoritarios donde las fotografías están me-
jor compuestas, mostrando el desastre de manera 
estéticamente atractiva (o estetizando el desastre) 
(Figura 8). 

Figura 5: Ejemplo de posteo solo

Fuente: lungram (23 de agosto de 2023) [Captura de pantalla]. 

Caption

Comentarios

Figura 6: Ejemplo de posteo tipo

Fuente: Biobiochile (21 de agosto de 2023) [Captura de pantalla].

Caption

Comentarios

Imagen

Texto 
superpuesto
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4.3. Relación entre foco editorial y 
reacciones de las audiencias

Para abordar cuál es la relación entre el foco edi-
torial de los posteos y los comentarios de las per-
sonas, el análisis se centró en determinar cómo 
los distintos elementos de la composición del pos-
teo se vinculan con los comentarios que aparecen 
en ellas, evaluando el tono emocional de éstos y su 
relación con la noticia.

Como muestra la Tabla 4, los usuarios tienden a 
comentar más cuando la publicación es comple-
mentaria (ver Figura 9). Estos posts, que presen-

tan una cohesión entre imagen y texto, atraen el 
37% del total de los comentarios, la mitad de los 
cuales tienen un tono negativo, un 35% neutrales 
y un 14% positivos. Después de esta categoría, le 
siguen los comentarios a las noticias “Redundan-
tes” (ver Figura 11) (que representan el 30,4% del 
total) y que, a su vez, se dividen casi en igual pro-
porción (46% y 45%) entre negativos y neutrales. 
Por su parte, los posteos que presentan un foco 
editorial “Contradictorio” (ver Figura 13), “Diso-
nante” (ver Figura 14), “No relacionada” (ver Figu-
ra 12) y “Solo texto” (ver Figura 10), reciben menos 
comentarios en general, lo que refuerza la idea de 
que el contenido coherente probablemente motive 

Figura 7: Reportaje en situación de inundación

Fuente: La Cuarta.com (22 de agosto de 2023) [Captura de pantalla]

Figura 8: Foto de inundaciones en la región central del país

Fuente: Meganoticias.cl (22 de junio de 2023) [Captura de pantalla]

Enfoque de Noticias

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Análisis de sentimiento según Foco editorial

Complementaria
 
Redundante
 
Solo texto
 
No relacionada
 
Disonante
 
Contradictorio

Total

(f)

5.607
 

5.861
 

3.082
 

1.996
 

696
 

679
 

17.921

42,1%

(%)

(35,3%)
 
(45,2%)
 
(51,8%)
 
(44,8%)
 
(35,5%)
 
(49,7%)

Neutral

(f)

8.034
 

5.887
 

2.586

2.182
 

1.147
 

475
 

20.311

47,7%

(%)

(50,6%)
 
(45,5%)
 
(43,5%)
 
(49%)
 
(58,5%)
 
(34,8%)

Negativo

(%)

1(14,1)
 
(9,3%)
 
(4,7%)
 
(6,2%)
 
(6%)
 
(15,5%)

Positivo

(f)

2.241
 

1.206
 

278
 

278
 

118
 

211

4.332

10,2%
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Figura 9: Ejemplo de 
posteo complementario

Fuente: Meganoticias.cl (20 de agosto 
de 2023) [Captura de pantalla]

Figura 11: Ejemplo de posteo 
redundante 

Fuente: Meganoticia.cl (23 de agosto 
de 2023) [Captura de pantalla]

Figura 10: Ejemplo de posteo 
solo texto

Fuente: Biobio.cl (22 de agosto de 
2023) [Captura de pantalla]

Figura 12: Ejemplo de posteo 
no relacionado

Fuente: Emol (22 de agosto de 
2023) [Captura de pantalla]

Figura 14: Ejemplo de posteo 
disonante

Fuente: 24horas (19 de agosto de 
2023) [Captura de pantalla]

Figura 13: Ejemplo de posteo 
contradictorio

Fuente:  Chilevisión (21 de agosto 
de 2023) [Captura de pantalla]

más a los usuarios a interactuar con la informa-
ción y el medio. 

Al examinar con mayor detalle cómo los comen-
tarios y discusiones en las publicaciones comple-
mentarias y redundantes se relacionan o no con el 
contenido noticioso, se puede observar que, aunque 
ambos tipos de posts generan una cantidad signi-
ficativa de comentarios, hay diferencias clave en la 
naturaleza de dichas interacciones (Tabla 5).

En los posts complementarios, en los cuales el texto 
y la imagen están alineados, la mayoría de los co-
mentarios, aunque negativos, se centran más en el 
tema de la noticia, manteniendo la discusión en el 
contenido original. Los posts redundantes, en tanto, 
aunque generan un número considerable de inte-
racciones, tienden a desviarse hacia temas tangen-

ciales o secundarios. Esta tendencia puede deber-
se a que un posteo con un enfoque editorial claro y 
una combinación de imagen y texto (que describa, 
muestre las consecuencias y explique el sentido4), 
crea un marco narrativo coherente capaz de captu-
rar eficazmente la atención de la audiencia.

Finalmente, en las categorías de posteos contradic-
torios, disonantes o no relacionados, se observa un 
bajo nivel de interacción, atribuible a la falta de un 
foco editorial claro. Estos posts atraen pocas dis-
cusiones y, las que generan, suelen desviarse del 
contenido noticioso hacia comportamientos incivi-
les. Por ende, es crucial que los posteos cuenten 
con un foco editorial bien definido para transmitir 
el mensaje de manera clara y mejorar la calidad y 
el tono de las interacciones de la audiencia con el 
contenido.
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5. Discusión y conclusiones

En una sociedad cada vez más interconectada y 
afectada por desastres socionaturales, la eficacia 
de la comunicación es crucial (Estrada-García & 
Gamir-Ríos, 2023). En este escenario, las redes 
sociales han ganado protagonismo como difusores 
de contenidos y como medios informativos (Acika-
ra et al., 2023; Yan et al., 2019). De hecho, en Chile, 
plataformas como Instagram, TikTok o X han su-
perado a la TV y otros soportes tradicionales como 
medios preferidos para informarse (Fernández & 
Núñez-Mussa, 2024). De allí que estudiar las diná-
micas de interacción entre contenidos y usuarios 
en estas plataformas cobre relevancia en países 
altamente expuestos a este tipo de eventos. 

Sin embargo, ante la ocurrencia de un desastre, 
mientras las redes sociales ofrecen rapidez y ac-
ceso en tiempo real (Malik et al., 2022), la necesi-
dad de información confiable y oportuna se asocia 
a un aumento en la preferencia por fuentes certifi-
cadas como los medios tradicionales (Johnston et 
al., 2020). Considerando ambas tendencias, este 
trabajo tomó como objeto de estudio los conteni-
dos publicados por medios tradicionales altamen-
te confiables, pero en sus cuentas de Instagram. 
Al combinar texto e imagen (Guallar & Traver, 
2023), la selección de Instagram permitió explorar 
si la composición de los posteos, así como su foco 

editorial, juegan o no un papel relevante en las re-
acciones de las audiencias durante una situación 
de desastre. 

El análisis de las “catástrofes por inundaciones 
de 2023” evidenció que la mayoría de las publica-
ciones en estas cuentas presentaron un enfoque 
descriptivo o informativo, seguido por el frame de 
interés humano. En cuanto a la composición vi-
sual, en términos generales, no se observaba un 
cuidado en este aspecto. Este hallazgo es particu-
larmente interesante, considerando la naturaleza 
de Instagram como una plataforma principalmen-
te audiovisual.

Entre los principales hallazgos destaca que las 
publicaciones con un foco editorial complementa-
rio y redundante son aquellas que generaron más 
comentarios del público. Sin embargo, en aque-
llas con contenidos complementarios —texto e 
imagen refuerzan la narrativa a partir de elemen-
tos distintos, pero coherentes—, el sentido de los 
comentarios cobra relevancia, pues gatillan una 
interacción relacionada con la información del 
posteo que da a entender que existe una compren-
sión y discusión sobre lo publicado. En cambio, en 
los posteos redundantes —imagen y texto repiten 
la información—, el alto número de comentarios 
se asocia a contenidos inciviles, desvinculados de 
la noticia o a interacciones entre usuarios sobre 
otros temas.

(f)

8489
 

9103
 

4270
 

3313
 

1580
 

742
 

27.497

(%)

53,5%
 

70,3%
 

71,8%
 

74,4%
 

80,6%
 

54,4%

No relacionadas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5: Análisis de Sentimiento según foco editorial y relación del comentario con la noticia (%)

Complementaria
 
Redundante
 
Solo texto
 
No relacionada
 
Disonante
 
Contradictorio

Total

(f)

7393
 

3851
 

1676
 

1143
 

381
 

623
 

15.067

(%)

46,6%
 

29,7%
 

28,2%
 

25,7%
 

19,4%
 

45,6%

Relacionadas

15.882
37,31%
12.954
30,43%
5.946

13,97%
4.456

10,47%
1.961
4,61%
1.365
3,21%

42.564

Total
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Este resultado coincide con trabajos anteriores 
(Puente & Marianello, 2006; Puente & Porath, 2007) 
que sugerían que contenidos con un foco editorial 
claro y complementario suelen atraer más interac-
ción y atención del público. Refuerza, además, la 
importancia en confiar en la habilidad de las au-
diencias para discernir entre contenido relevante 
y robusto y aquel contenido meramente atractivo 
que, a través de recursos texto-visuales como los 
vinculados a los focos editoriales disonantes, con-
tradictorios o no relacionados, solo buscan llamar 
su atención sin aportar información eficiente para 
actuar durante un desastre. 

En otras palabras, en contextos de desastre, las 
imágenes llamativas o los titulares de tipo clic-
kbait no serían lo más efectivo para atraer audien-
cia. La claridad y coherencia en la presentación 
de la información, más bien, serían clave para un 
mayor alcance y mejor comprensión de los conte-
nidos, así como de una participación más activa de 
los usuarios con éstos. 

Pensando en la comunicación de riesgos que se 
ejecuta en el marco de un desastre socionatural, 
los resultados de este trabajo sugieren que los 
medios deberían priorizar la precisión de sus con-
tenidos y la complementariedad entre imagen y 
texto que describan el evento, expliquen las conse-
cuencias y ofrezcan un sentido claro de la noticia. 
Al captar la atención de la audiencia y, también, 
proporcionar información que facilite la toma de 
decisiones y la preparación ante la emergencia es 
posible ayudar a mejorar la respuesta del público 
ante un desastre. 

Entre las limitaciones de este estudio se cuenta la 
geográfica: si bien Chile ofrece un contexto rele-
vante a nivel mundial, se requiere más investiga-
ción que explore si estos patrones se mantienen en 
diferentes situaciones, lugares o en otros períodos. 
En términos metodológicos, la aproximación cuan-
titativa del análisis de sentimientos podría enri-
quecerse con una revisión cualitativa que permita 
extender las categorías de emociones humanas, 
como la pena, la frustración, el odio, el resenti-
miento, la soledad o la rabia. Asimismo, si bien las 
estrategias descriptivas ofrecen una visión gene-

ral valiosa sobre patrones y tendencias, dificultan 
explorar relaciones y correlaciones entre variables 
que proporcionen una comprensión más detallada 
de las dinámicas subyacentes en la interacción en-
tre medios y audiencia en las redes sociales.

Este estudio abre posibilidades para investigar pro-
blemas relacionados con la comunicación de riesgo 
en plataformas digitales, especialmente en contex-
tos como el chileno. Entre las áreas de investiga-
ción pendientes destaca el papel de los contenidos 
generados por las audiencias, cuando los medios 
tradicionales pueden verse limitados por factores 
geográficos o de recursos. Asimismo, es necesario 
profundizar en cómo los contextos influyen en las 
interacciones audiencia-medio y en cómo los me-
dios integran y diferencian los contenidos genera-
dos por usuarios de su propia producción editorial. 
Así, la comunicación del riesgo en entornos digita-
les ofrece un campo para futuras investigaciones y 
da lugar a múltiples oportunidades para mejorar la 
generación y circulación de información en situa-
ciones de emergencia.

Notas

1. No hemos encontrado información que documente 
la existencia de políticas específicas sobre el manejo 
de Instagram de parte de los medios analizados.

2. El listado original considera 14 medios. Sin embargo, 
excluimos a tres pues no disponían de una cuenta 
activa de Instagram (diario El Mercurio) o no conta-
ban con publicaciones sobre el caso de estudio (Ra-
dio Cooperativa y Ciper Chile).

3. Ej. Una noticia que hablara sobre suspensión de cla-
ses o diversos servicios (electricidad, luz, basura, 
etcétera) sólo se consideraron si estaban explícita-
mente vinculadas al evento. 

4. En estas circunstancias, la calidad literaria o estética 
del post pasa a ser secundaria, siempre que se apro-
vechen los recursos disponibles para contar la histo-
ria clara y coherentemente. Así, lo crucial no es tanto 
el estilo del mensaje, sino la complementariedad de 
los elementos y la capacidad de generar un entorno 
narrativo que atraiga la atención de los usuarios.
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