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Resumen

Introducción: Durante la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, el personal de enfermería ha sido definido

socialmente y bautizado por los medios de comunicación como héroes por su labor. La imagen social de los profe-

sionales de enfermería está condicionada, entre otros, por la forma en que esta es representada en los diferentes

medios de comunicación. La asignación de la etiqueta héroe ha supuesto la proyección de estereotipos relacionados

con elevada responsabilidad ética y capacidad de sacrificio, que ha generado secuelas, tanto físicas como emocio-

nales, llegando a producir sobrecarga laboral y emocional e implicando la aparición de conflictos de rol secundarios a

las elevadas expectativas y presión social. Esto nos lleva a reflexionar sobre: ¿cuál es la imagen de la profesión

enfermera que se difunde en los medios de comunicación durante la COVID-19? Y ¿cómo afecta esta imagen proyec-

tada en la integración de los diferentes roles que asumen los profesionales sanitarios y qué consecuencias tiene

sobre su salud?

Objetivos: Analizar la influencia de las imágenes proyectadas en los medios de comunicación durante la pandemia la

COVID-19 en el rol social de la profesión enfermera.

Metodología: Se trata de un estudio cualitativo de tipo descriptivo, de diseño documental.

Resultados y discusión: El estudio resultante del significado de las diversas imágenes dentro del contexto social

muestra la iconografía de la enfermería. Se han seleccionado, analizado y catalogado 12 imágenes publicadas en

diferentes medios, dedicadas a los profesionales de enfermería u otros profesionales durante la pandemia

COVID-19.

Conclusiones: La divulgación de imágenes durante la pandemia por la COVID-19 por los medios de comunicación

genera creencias estereotipadas sobre la capacidad heroica de los profesionales de enfermería. Esta representación

desvirtúa el rol del profesional, incrementando la exigencia externa e interna e impidiendo la expresión de vulnerabili-

dad, cansancio y preocupación.

Palabras clave: COVID-19, héroes sanitarios, iconografía enfermera, rol enfermero, medios de comunicación.

Abstract

Introduction: Due to the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, nursing stuff has been socially defined and bap-

tized by the media as heroes for their work. The social image of nursing professionals is conditioned, among others,

by the way they are represented in the different media. The assignment of the label "hero" has led to the projection of
stereotypes related to a high ethical responsibility and ability to sacrifice, which have had physical and emotional
consequences, resulting in work and emotional overload and implying the appearance of secondary role conflicts due
to high expectations and social pressure. This led us to reflect on: what is the image of the nursing profession that is
disseminated in the media during COVID-19? And how does this projected image affect the integration of the different
roles assumed by healthcare professionals and what consequences does it have on their health?
Objectives: To analyze the influence of the images projected in the media during the COVID-19 pandemic on the social
role of the nursing profession.
Methodology: This is a qualitative study of a descriptive type, with a documentary design.
Results and discussion: The resulting study of the meaning of the different images within the social context shows the
nursing iconography. Twelve images published in different media, dedicated to nurses or other healthcare profes-
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Introducción

Durante la pandemia generada por el virus SARS-

CoV-2 se ha definido socialmente al personal de enfer-

mería como héroes por su labor. Se ha visibilizado esta

profesión, en el año designado por la propia Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) comoAño Internacio-

nal de la Enfermera y la Matrona, descubriendo ante el

mundo una imagen que ha traído consigo consecuen-

cias asimétricas y polarizadas en el ámbito sanitario,

por elogio y por omisión. La pandemia ha evidenciado

un panorama poco favorecedor para el ejercicio del

cuidado, en el que no solo se han visto afectados

pacientes, familias, sistemas de salud, sino también los

propios profesionales sobre quienes el impacto genera-

do sobre su calidad de vida ha sido más que evidente
1
.

En el discurso de los medios de comunicación, el

heroísmo ha surgido con fuerza y constancia para des-

cribir a los trabajadores sanitarios y, en particular, a las

enfermeras
2
. El heroísmo generalmente implica un

compromiso voluntario con cierto grado de riesgo

personal para ayudar a los demás y esta situación puede

implicar sacrificio personal .
3

Los medios de comunicación son fundamentales en

el proceso de formación de imágenes. Son un vehículo

de información mediante los cuales se proyecta lo que

se espera de los profesionales sanitarios y marca su

propio trabajo. Por tanto, los medios de comunicación

de masas actúan como agentes que refuerzan y divul-

gan determinadas actitudes y creencias, estereotipos y

valores, capaces de condicionar la representación de la

imagen social de una profesión
4
.

Se define estereotipo como “el conjunto de creen-

cias y valores –comúnmente aceptado–, sobre los atri-

butos que caracterizan a un grupo social, y que ayuda a

categorizar dichos atributos para hacer más coherente

la comprensión del mundo”
5
. Cuando alguien interpre-

ta una imagen lo hace de acuerdo a los valores previos

en relación a ella . Esta forma es la que va configurando
5

el concepto que la sociedad tiene de tal profesión,

creando y difundiendo diferentes estereotipos .
6

Las imágenes ayudan a lograr metas tangibles,

emitir juicios y expresarse. Son el vínculo básico de

cualquier sociedad y se producen al compartir mensa-

jes. Las personas las intercambian mediante el uso de

símbolos en la comunicación interpersonal y masiva.

Según Boulding, el comportamiento depende de la

imagen; y en su opinión, los mensajes cambian las

imágenes, lo que a su vez explica los cambios en los

patrones de comportamiento. La construcción social

de la realidad es el resultado del proceso de formación

de imágenes, estimulado por mensajes transmitidos

por diversas formas de comunicación
7
.

Por otro lado, cada vez es más creciente en investi-

gación utilizar e interpretar bases de datos no tradicio-

nales, tales como imágenes, películas, novelas y sím-

bolos. Estos datos, que van más allá de los cuantitati-

vos, nos sirven no solo para conocer, sino también para

comprender cómo se percibe socialmente a las profe-

siones.

Según Nauderer: “La imagen que la sociedad tiene

de las enfermeras está llena de estereotipos que inclu-

yen las figuras de santas, prostitutas, brujas y heroí-

nas”. Cuando alguien desde fuera observa la imagen

enfermera, la observa desde la cultura que nos rodea,

interpretándose desde las claves que se posee
8
. Vilches

considera que “la imagen se constituye como un todo

con el objetivo de producir un efecto en el destinatario,

este interpretará la imagen según su patrón cultural” .
9

Para Goffman, la fotografía constituye una herra-

mienta de análisis de la realidad social, puesto que

capta microuniversos sociales en los que entran en

juego formas de interacción comunes y corrientes en la

vida cotidiana. En la imagen fotográfica encontramos

estereotipos, signos de estatus social, relaciones de

poder y formas sociales que son familiares a los miem-

bros de la misma cultura .
10

El personal de enfermería ha sido bautizado por los

medios de comunicación como héroes por su labor

durante la pandemia. La palabra héroe designa a una

persona que de manera desinteresada ayuda a otros,

37

ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA ENFERMERÍA PROYECTADO POR LOS MEDIOS DURANTE LA COVID-19 ARTÍCULO ESPECIAL

sionals during the COVID-19 pandemic, have been selected, analyzed and catalogued.
Conclusions: The dissemination of images during the COVID-19 pandemic by the media generates stereotypical
beliefs about the heroic capacity of nursing professionals. This representation distorts the role of the professional,
increasing the external and internal demands and preventing the expression of vulnerability, fatigue and concern.

Keywords: COVID-19 health heroes nursing iconography nurse's role communications media, , , , .
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llegando incluso a poner en peligro su propia vida.

Según Aguirre: “Las características del héroe son con-

feridas por la voluntad de la sociedad que los ensalza

ya que estos responden a los ideales que ven encarna-

dos en él o ella en el momento en que participan en los

eventos extraordinarios” . En un análisis conceptual,
6

Franco describe el heroísmo como algo ajeno a las

decisiones racionales, donde la acción de un héroe es

no solo altruista sino extraordinaria, algo irracional o

arriesgada. Señala que la constitución de un héroe

depende tanto del contexto como del resultado. El

contexto tiene que ser lo suficientemente arriesgado, y

el resultado quedará definido según el éxito o fracaso

del héroe .
2

A lo largo de la historia ha habido más representa-

ciones heroicas de la figura enfermera enfatizando las

virtudes de coraje, autosacrificio, dedicación y compa-

sión . Esta categorización ha sido muy extendida entre
6

los diferentes dirigentes políticos de todos los países,

utilizando el concepto como una analogía con la guerra

y la metáfora militar . Sin embargo, se trata de un con-
2

cepto que no genera entre quienes la reciben un recono-

cimiento o identificación unánime, por cuanto se

detecta en ella una interpretación subyacente menos

benevolente .
11

La sociedad es muy exigente con sus héroes; en

Occidente se espera de ellos humildad, sencillez, fran-

queza, fortaleza física y psicológica. Una serie de valo-

res que exigen de la persona entrega total por la socie-

dad en la que se encuentre inserto y que deriva en con-

tradicciones entre lo que el denominado héroe quiere

ser o puede ser y lo que la comunidad exige que sea .
12

Los medios de comunicación utilizan el heroísmo

para reafirmar el deber de los profesionales sanitarios

con sus pacientes. Esta afirmación moral, que surge de

la relación entre los sanitarios y pacientes, presenta dos

características principales relacionadas con el rol:

aceptación del deber y presión social para la realiza-

ción de funciones esperadas por la sociedad en el

desempeño de este rol .
3

Por este motivo el reconocimiento social y ensalza-

miento heroico repercute en los profesionales sanita-

rios y en los roles que son asumidos por ellos .
1

Según la RAE, se define rol como “un papel que

alguien desempeña” . En la vida real cada persona
13

desempeña diferentes roles al mismo tiempo: enferme-

ra, padres, hijos... El rol no es más que un conjunto de

conductas y actitudes que se espera de una persona. Sin

embargo, todos no esperamos lo mismo, ni hacemos lo

mismo. Según la teoría del rol, se pueden distinguir tres

tipos. En primer lugar, se define el concepto de rol

prescrito, el cual hace referencia a lo que se espera de

un personaje por la mayoría de la población. Es cierto

que todo el mundo no espera lo mismo, pero hay una

expectativa generalizada. En cuanto al rol profesional,

ocurre lo mismo, la población espera unas conductas y

actitudes generales de la profesión sanitaria. ¿Están al

mismo nivel lo que la sociedad espera de la profesión

sanitaria a lo que ellos creen que son sus funciones? Es

frecuente que el rol prescrito socialmente generalizado

(aceptación, entrega, ayuda, altruista) no se ajuste a la

definición de rol de los propios profesionales. De aquí

surge la definición de rol subjetivo, el cual hace refe-

rencia a lo que cada uno cree que son sus funciones y

actitudes. A pesar de que el rol prescrito sea mayorita-

rio, cada sujeto tiene una concepción particular de su

propio rol. Por último, el rol social es el que está defini-

do por la profesión .
14

No obstante, los roles actuados por un sujeto no

tienen la misma importancia para ese sujeto. Esos roles

están jerarquizados, de tal manera que unos tienen

prioridad sobre otros. El rol que ocupa el lugar más alto

en esa jerarquía se llama rol prioritario, siendo el que

nos da identidad social. Cuando dos roles rivalizan por

la prioridad se produce un conflicto. Este conflicto va a

generar malestar emocional en la persona que lo pade-

ce, denominado angustia o daño moral (moral dis-

tress) .
14-16

El término angustia o daño moral ( )moral distress

definiría un sentimiento de impotencia producido por

la imposibilidad de hacer lo que se considera correcto,

especialmente cuando las decisiones se refieren a los

momentos finales de la vida. En el ámbito militar se

define como , término empleado en situa-moral injury

ciones de combate. Los individuos que desarrollan este

daño moral son propensos a tener una concepción

negativa de sí mismos, así como sentimientos de culpa,

vergüenza o aversión. Aunque no todos los miembros

del personal presentan angustia moral, los expertos

señalan que el nivel de exigencia al que se han visto

expuestos muchos profesionales de enfermería al tener

que asumir roles que nunca antes habían desempeñado

les ha afectado negativamente .
1,15,16

Esto nos lleva a reflexionar sobre las siguientes

cuestiones: ¿cuál es la imagen de la profesión enferme-

ra que se difunde en los medios de comunicación
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durante la COVID-19?, y ¿cómo afecta esta imagen

proyectada en la integración de los diferentes roles que

asumen los profesionales sanitarios y que consecuen-

cias tiene sobre su salud? .
5,9

Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar la

influencia de las imágenes proyectadas en los medios

de comunicación durante la pandemia COVID-19 en el

rol social de la profesión enfermera.

Como objetivos específicos nos planteamos:

� Realizar un breve análisis de la iconografía de la

enfermería.

� Reflexionar sobre la repercusión en el rol profesio-

nal.

� Destacar la importancia de la iconografía de la

enfermería como fuente documental.

Metodología

Se trata de un estudio cualitativo de tipo descriptivo, de

diseño documental.

Al utilizar las técnicas documentales, se pretende

identificar y analizar documentos relacionados con

nuestro tema de estudio . El objeto de investigación,
17

por tanto, son las imágenes seleccionadas en diferentes

páginas web, donde se representa al profesional de

enfermería y otros profesionales sanitarios como

héroes y el posterior análisis de la imagen proyectada.

Usando este tipo de metodología, se pretende expli-

car los fenómenos desde una interpretación subjetiva,

en busca de la percepción social y el simbolismo en

tiempos del COVID-19 , obteniendo así la iconografía
18

enfermera. La necesidad de acudir a la metodología

iconográfica surge cuando en una imagen la forma no

puede separarse del contenido, ya que sobrepasa lo

puramente visual para transmitir ideas y representacio-

nes, como pensamos que ocurre en las imágenes que

vamos a estudiar .
9

Para la obtención de las imágenes, se realizaron

búsquedas en las bases de datos electrónicas entre el 1

de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2020, localizando

imágenes publicadas en artículos de periódicos y revis-

tas, anuncios corporativos, publicaciones en redes

sociales y sitios web.

Los términos utilizados en la búsqueda de imágenes

fueron: héroes sanitarios, enfermería, iconografía

enfermera, COVID, utilizando los operadores boolea-

nos:AND y OR.

Se ha tenido en cuenta como criterio de inclusión las

imágenes donde aparece la figura enfermera mostrada

como un héroe, siguiendo los estereotipos encontrados

en la bibliografía revisada, para conocer la interpreta-

ción subjetiva de los artistas respecto a la representa-

ción simbólica transmitida por la imagen proyectada

por los medios.

Resultados

Se han seleccionado, analizado y catalogado 12 imáge-

nes publicadas en redes sociales digitales, museo de

arte , expuestas en la calle (estatua o mural),online

dedicadas a los profesionales de enfermería u otros

profesionales durante la pandemia COVID-19. Las

imágenes seleccionadas presentan diferentes forma-

tos: cómic (6 imágenes), dibujo (1 imagen), collage (1

imagen), mural grafiti (1 imagen), fotografía (2) y

estatua (1 imagen).

Este análisis realizado permite acceder a la imagen

percibida de los profesionales por la sociedad, siendo

los medios de comunicación el vehículo de transmi-

sión, a través de la captación de elementos metafóricos

cargados de un gran poder simbólico .
19

Todas las imágenes analizadas son expresiones

culturales que contienen una carga simbólica, ya que

no se limitan a describir la realidad, sino que la signifi-

can; a menudo articulan dicho relato con lo que sienten

ante ella, presentándola con lo que les permite el juego

con el lenguaje gráfico .
20

El estudio resultante del significado de las diversas

imágenes dentro del contexto social muestra la icono-

grafía de la enfermería.

Siles (1999) señala que cualquier tema, objeto o

personaje relacionado con la enfermería en cualquiera

de sus épocas y variantes puede ser estudiado icono-

gráficamente. Diseña un proceso sintético para las

diversas formas de realización: “1. Datación, proce-

dencia y estilo artístico; 2. Identificación del tema

iconográfico; 3. Contextualización histórica; 4. Inter-

pretación iconográfica.” . Nos basamos en el proce-
18,21

so seguido por este autor para realizar el análisis icono-

gráfico, que se muestra en la tabla 1.
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Discusión

Durante la pandemia de COVID-19, los medios de

comunicación han elogiado repetidamente al personal

sanitario por su labor heroica. Aunque esta gratitud ha

sido apreciada por muchos, estamos de acuerdo con

diversos autores que consideran la necesidad de ser

cauteloso con el uso excesivo del término héroe, ya que

ha se presenta como un arma de doble filo .
3

En contextos de desastres es común que el profesio-

nalismo se confunda con el heroísmo, y que además del

deber ontológico de atender y aliviar a los enfermos, se

demande un deber sacrificial según el cual deben estar

dispuestos a poner en riesgo su vida, a trabajar en con-

diciones de precariedad, al límite de sus competencias

y roles. Se hace necesario no hacer del heroísmo una

expectativa de la sociedad, ni convertir el sufrimiento y

el sacrificio en un deber exigible y propio de la profe-

sión enfermera .
22

La imagen enfermera difundida por los medios se ha

basado en el simbolismo heroico, hecho que se ve

representado en las imágenes mostradas en nuestra

selección.

Diversos estudios han indicado que la imagen públi-

ca de las enfermeras a menudo difiere de la imagen que

ellas mismas tienen de la enfermería. Esta imagen

pública se basa principalmente en ideas erróneas y

estereotipadas, que tienen su origen en la proyección

distorsionada de imágenes que no se ajustan a la del

profesional de enfermería en los medios, creando un

conflicto entre el rol prescrito, el subjetivo y el

social .
4,14

En el estudio realizado por Barrett, se ve reflejada la

preocupación que se genera por la imagen en los

medios, donde las enfermeras son definidas como

ángeles y héroes y vistas como abnegadas, valientes y

casi sobrehumanas , conforme vemos reflejado en las
23

imágenes de nuestra tabla, donde la imagen proyectada

se ha basado en el simbolismo heroico. El estudio reali-

zado por Halberg reafirma que la narrativa de héroe

conduce a ideas de ser invencible, sacrificarse, trabajar

ante el riesgo encarnando esta identidad sin límites .
24

Nuestro análisis concuerda con los resultados de

otros trabajos donde se muestra que los riesgos para el

personal sanitario son considerablemente mayores que

los que se encuentran en la práctica habitual. Al riesgo

de contraer la infección se suman el agotamiento físico

y mental, las decisiones difíciles y el dolor ante la pér-

dida de pacientes y compañeros, el coste emocional de

tener que vivir lejos de la familia .
3,25

Estamos de acuerdo con diversos autores que consi-

deran que todas estas variables generan impacto en la

salud mental y el bienestar de los profesionales, con

presencia de ansiedad, depresión y trastorno de estrés

postraumático junto con un mayor riesgo de agota-

miento emocional . Greenberg concluyen que
23,25,26

et al.

los trabajadores sanitarios tienen un mayor riesgo de

sufrir problemas de salud mental. Encontramos que la

narrativa del héroe hace que los trabajadores de la

salud se sientan avergonzados e incómodos para abor-

dar dichas secuelas .
24

El hecho de que los propios profesionales sanitarios

hayan expresado su malestar por ser etiquetados como

héroes pone de relieve que el uso del término por parte

de los medios de comunicación puede tener un impacto

negativo. Reconocer el difícil e increíblemente valioso

trabajo realizado por el personal sanitario durante la

actual pandemia de COVID-19 es una parte importante

de la respuesta de la sociedad a la misma .
3,25,26

Pero no hay que olvidar que esta proyección de

estereotipos implica la reproducción de ciertos roles,

relacionados con la presunción de altas dosis de res-

ponsabilidad ética y capacidad de sacrificio que se han

repetido hasta la extenuación y a pesar de pensar ini-

cialmente podrían resultar positivos, han llegado a

generar secuelas, tanto físicas como emocionales. La

asignación de la etiqueta de héroe ha supuesto un peso

añadido a la sobrecarga laboral y emocional de los

profesionales sanitarios vivida durante la pandemia,

implicando la aparición de conflictos de rol secunda-

rios a las elevadas expectativas y a la presión social ,
24

hecho que ha conseguido tambalear los roles que debe

asumir el profesional, relegando a un segundo lugar su

rol prioritario y pasando a ser el prioritario el rol social:

sanitario .
15

Conclusiones

La divulgación de imágenes durante la pandemia por la

COVID-19 por los medios de comunicación genera

creencias estereotipadas sobre la capacidad heroica de

los profesionales de enfermería. Esta representación

desvirtúa el rol del profesional, incrementando la exi-

gencia externa e interna e impidiendo la expresión de

vulnerabilidad, cansancio y preocupación.
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Se puede concluir que la jerarquía de rol de los pro-

fesionales sanitarios durante la COVID-19 se ha tam-

baleado, dando por sentado que el primer lugar estaría

presidido por el rol social: sanitario. Pasando a un

segundo plano el resto de roles que simultáneamente

ejercen en su día a día: padres, hijos .
15

Asumir que el rol social es el prioritario ha supuesto

una mayor exigencia a muchos profesionales de enfer-

mería provocando sentimientos de culpa y desarrollo

de un daño moral, siendo propensos a tener una con-

cepción negativa de sí mismos.

La iconografía del heroísmo deja poco espacio para

el reconocimiento de emociones y genera conflictos de

roles. El uso excesivo de este concepto en los medios

de comunicación produce consecuencias en los profe-

sionales sanitarios ya que implica que todos deben de

ser heroicos. Pero es irracional exigir heroísmo como

norma a los profesionales de la salud .
3,18,27

La limitación en el uso de esta etiqueta reduciría la

presión a la que están sometidos los profesionales de

enfermería, mostrando expectativas más ajustadas a la

realidad, más aún teniendo en cuenta que son muchos

los que han expresado su malestar por ser bautizados

como héroes. Por lo tanto, es más que evidente el

impacto psicológico negativo que puede generar el uso

de este término por los medios de comunicación .
3,18,27

El desarrollo de intervenciones y programas dirigi-

dos a promover el bienestar emocional de los profesio-

nales de enfermería podría paliar la sobrecarga laboral

y emocional vivida durante la pandemia, así como

mejorar su calidad de vida. La protección, seguridad y

bienestar de los trabajadores de la salud debe ser, por

tanto, una prioridad .
3,27
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