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RESUMEN:
En tanto que fenómeno global, la pandemia por el SARS-CoV 2 ha mostrado que la infor-
mación biomédica se reproduce a través de múltiples voces. Particularmente, en el caso 
de las redes sociales se observa una amplificación de la polifonía discursiva, al tiempo que 
se configura un espacio de interpelación mutua entre la población, relativamente autóno-
ma de la institución biomédica. Esta investigación enfoca el análisis en videos musicales 
de países de habla hispana, en YouTube sobre el COVID-19, estudiando los procesos de 
medicalización desde un análisis polifónico y multimodal. Como mostramos, los sujetos se 
apropian del discurso biomédico a partir de la articulación de distintos enunciadores que 
permiten una réplica, o bien, una confrontación de este.

PALABRAS CLAVE:
COVID-19. Medicalización. Música popular. Polifonía. Análisis multimodal.

ABSTRACT:
As a global phenomenon, the SARS-CoV 2 pandemic has shown that biomedical informa-
tion is reproduced through multiple voices. Particularly, in the case of social networks, an 
amplification of discursive polyphony is observed, while a space of mutual interpellation is 
configured between the population, autonomously from the biomedical institution. This 
research focuses on analyzing YouTube music videos on COVID-19, studying the medicaliza-
tion processes from a semiotic approach through a polyphonic and multimodal analysis. 
As we show, the subjects appropriate the biomedical discourse by articulating different 
enunciators that allow a reply, or a confrontation of it.

KEYWORDS:
COVID-19. Medicalization. Popular music. Polyphony. Multimodal analysis.

RESUMO:
Como fenômeno global, a pandemia de SARS-CoV 2 mostrou que a informação biomédica 
é reproduzida por múltiplas vozes. Particularmente, no caso das redes sociais, observa-se 
uma ampliação da polifonia discursiva, ao mesmo tempo em que se configura um espaço 
de interpelação mútua entre a população, de forma autônoma da instituição biomédica. 
Esta pesquisa tem como foco a análise de videoclipes do YouTube sobre a COVID-19, es-
tudando os processos de medicalização a partir de uma abordagem semiótica por meio 
de uma análise polifônica e multimodal. Como mostramos, os sujeitos se apropriam do 
discurso biomédico a partir da articulação de diferentes enunciadores que permitem uma 
réplica, ou um confronto com ela.

PALAVRAS-CHAVE:
COVID-19. Medicalização. Música popular. Polifonia. Análise multimodal.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia señaló con claridad que el orden social contemporáneo no pue-
de entenderse sin aludir a los procesos de medicalización y de reproducción masiva 
del discurso biomédico. La biomedicina se ha convertido en una instancia que norma 
y regula la vida cotidiana. Sus tecnologías y discursos se han incorporado en esta coti-
dianidad, siendo elementos que configuran representaciones sociales sobre la salud, 
la enfermedad y la vida. Según señala Vigarello (2006), en el siglo XIX se creó el objeto 
comunicativo sanitario y la salud comenzó a ser un tema discutido cotidianamente. 
Carteles, volantes y anuncios en periódicos para “instruir” a la población fueron es-
trategias que movilizaron la opinión pública. 

A partir de la COVID-19 la población del mundo ha experimentado una expo-
sición inédita al discurso epidemiológico, generando que este léxico circule masiva-
mente en los medios de comunicación de manera polifónica, es decir, a través de 
múltiples voces y canales. Este fenómeno ha sido descrito como infodemia y ha susci-
tado una preocupación internacional por las dificultades para discernir entre la infor-
mación verídica de la falsa (OMS, 2020; ALEXANINDRE et al., 2020).  

La emergencia de las redes sociales digitales implica una transformación im-
portante en los procesos de medicalización. Por un lado, han amplificado la cantidad 
de sujetos que intervienen en la reproducción del discurso biomédico. Por otro lado, 
la facilidad para intervenir en la difusión de información ha generado circuitos de in-
terpelaciones mutuas, paralelas a la institución médica. A la par, esta reproducción se 
realiza a través de diversas modalidades discursivas articuladas. Imágenes, sonidos, 
texto y música son utilizadas en estos espacios, configurando diversas formas de sig-
nificación y apropiación discursiva.

En un trabajo previo (Meza, 2021) señalamos la importancia de considerar la 
polifonía como objeto de análisis en los procesos de comunicación en salud. Particu-
larmente, mostramos la manera en que la constante resignificación de la información 
configura prácticas que, desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, son poco 
comprensibles y muchas veces calificadas como irracionales. No obstante, el conjunto 
de modificaciones discursivas ocurre también dentro de la institución médica debido a 
que sus agentes, que conforman un grupo heterogéneo, articulan discursos diversos 
para implementar estrategias comunicativas dirigidas a su población objetivo. Esto que 
parece una obviedad, no ha sido suficientemente comprendido, lo que ha llevado a 
simplificar el objeto comunicativo sanitario entre información falsa y verdadera. 

Siguiendo este orden de ideas, estudiar la manera en que los sujetos se apro-
pian y resignifican la información sanitaria puede contribuir a una mayor compren-
sión de los procesos de medicalización, particularmente la reproducción del discurso 
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biomédico, en esta era digital. En el presente artículo estudiamos algunos procesos 
de medicalización que se manifiestan en la música popular referente a la COVID-19, 
que circuló de manera temprana en la plataforma YouTube. El foco de interés son las 
articulaciones discursivas entre el discurso biomédico y otro tipo de enunciadores 
presentes en los videos musicales. Interesa identificar, además de estos enunciado-
res, las estrategias de articulación implementadas tanto para replicar el discurso bio-
médico, así como para cuestionarlo o subvertirlo. Para ello, hacemos una propuesta 
metodológica que parte de los conceptos de polifonía y multimodalidad.
 

MEDICALIZACIÓN

Como punto de partida, consideramos la medicalización como un fenómeno 
que se traduce en la presencia del saber y del discurso biomédico en la cotidianidad, 
según Conrad & Leiter (2004). Michel Foucault (2008) dedicó una parte de su obra al 
estudio histórico de la medicalización de la vida a través de redes de poder que, en un 
principio, surgen del Estado como una parte integral de las estrategias de gobierno, 
pero se dispersan a partir de las acciones de los sujetos. Este planteamiento ha sido 
retomado por otros autores que han identificado la extensión de la medicalización 
mediante la vía de instituciones que, como el mercado, funcionan con una cierta au-
tonomía respecto al Estado y a la institución biomédica (Conrad & Leiter, 2004) A su 
vez, dentro de este entramado de relaciones de poder y dispersión discursiva, existen 
también resistencias y subversiones a los discursos dominantes (Lupton, 1997).

La profunda incidencia de la biomedicina en la vida cotidiana se debe, en par-
te, a procesos económicos, políticos e ideológicos que han contribuido a un dominio 
social de modelos explicativos y terapéuticos configurados desde la institución bio-
médica (Menéndez, 1981). No obstante, este predominio no puede explicarse sin con-
siderar su continua reproducción discursiva desde la institución médica a través de 
estrategias comunicativas como la educación para la salud, o desde otras instancias 
que incluyen los medios de comunicación (Briggs, 2003). 

La emergencia de plataformas digitales como Facebook o YouTube ha posibi-
litado un incremento en las voces y perspectivas involucradas en la reproducción del 
discurso biomédico (Meza, 2021). Esto ha contribuido a que la información acerca de 
la salud se reproduzca sin la mediación de la institución médica, o de otras organiza-
ciones que tienen una intención enunciativa explícita. Más allá de algunas notables 
excepciones como el trabajo de Miah & Rich (2008), estos nuevos procesos de medi-
calización en medios digitales y de interacción con el discurso biomédico no han sido 
estudiados suficientemente.
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Por otra parte, existen mecanismos de socialidad horizontal que permiten la 
reproducción del discurso biomédico en las redes sociales a través de procesos inte-
ractivos que Briggs (2005) identifica como ‘interpelaciones mutuas’. Su importancia, 
desde el punto de vista de la medicalización, es que la reproducción discursiva se 
lleva a cabo de manera independiente de las instituciones de salud; muchas veces 
con pleno desconocimiento, e incluso bajo la reprobación de la comunidad médica. 
Finalmente, la apropiación discursiva constituye un elemento fundamental para la 
reproducción del discurso biomédico, entendida como la manera particular en que 
distintos individuos y colectivos sociales hacen uso de los discursos dominantes, de 
acuerdo con sus valoraciones y significados (De Certeau, 1988). 

MÚSICA Y DISCURSO BIOMÉDICO

La música como objeto comunicativo es frecuentemente utilizada en el ám-
bito de la educación en salud. En México, canciones para la promoción de estilos de 
vida saludables son ampliamente difundidas en televisión, radio y redes sociales1. 
Asimismo, se han publicado algunas experiencias de este tipo de intervenciones en 
Brasil (Silva et al., 2013) y en Argentina (Kornblit, 2010). Durante la pandemia, en al-
gunos países como Canadá, las autoridades de salud financiaron y promovieron una 
campaña de difusión de medidas sanitarias a través de la música (Cournoyer, 2020). 
Aunque es notorio que existen pocas publicaciones académicas en donde se evalúen 
y analicen este tipo de intervenciones, estas han mostrado ser efectivas para incenti-
var la adopción de los comportamientos sugeridos en el material comunicativo (Barz, 
2014; Scheffield y Irons, 2021).

Las causas de esta efectividad son múltiples. Algunas de las explicaciones radi-
can en la recursividad característica de la música, que contribuye a memorizar su con-
tenido lírico (Margulis, 2014) y en su capacidad para vincular las funciones sensitivas, 
emocionales, cognitivas y motoras, es decir, para corporizarse (Cox, 2016). Desde una 
perspectiva semiótica, la mediación entre percepción musical, su significación y cor-
poreización ha sido bien explicada mediante el concepto de affordances2 (López-Ca-
no, 2006). Finalmente, su presencia cotidiana posibilita la circulación discursiva con 
bastante efectividad (De Nora, 2000).

Algunos trabajos han tratado las repercusiones que la pandemia generó en las 
expresiones y prácticas musicales, particularmente en el incremento de su producción 

1 Un ejemplo de lo expuesto es el siguiente video: https://youtu.be/_eEYZlYLdJo

2 En la música, las affordances pueden ser entendidas como disposiciones corporales para ejecutar 
determinados movimientos, de acuerdo con determinados estímulos auditivos (López-Cano, 2006).
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y consumo en plataformas digitales y en el número de composiciones que aluden a la 
COVID-19 (Hansen et al., 2021; Iglesias y Pino, 2021). En otras publicaciones, se analizan 
los efectos emocionales de la pandemia que se expresaron mediante la música (Ward, 
2021; Hydayatullah, 2021). Por ejemplo, un breve análisis de Lehman (2020) mostró que 
Neil Diamond modificó en un video los aspectos más emblemáticos de la letra de su 
conocida canción Sweet Caroline, relativos al contacto físico, para que estos adquirieran 
un sentido opuesto, de acuerdo con las prescripciones sanitarias. De manera similar, se 
ha analizado la incorporación de las inquietudes suscitadas por la pandemia en la impro-
visación musical característica de algunas músicas regionales (Margolies y Strub, 2019).

De acuerdo con lo expuesto, podemos plantear que la música constituye un 
buen objeto de estudio para comprender los procesos de medicalización en su di-
mensión semiótica. En este trabajo nos interesa analizar aquel material producido 
de manera autónoma a la institución médica durante la pandemia, aproximándonos 
a su apropiación y articulaciones espontáneas con otros discursos por parte de los 
artistas.

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

La unidad de análisis son videos musicales referentes a la pandemia por CO-
VID-19, que han circulado – por distintos motivos – en la plataforma de YouTube. La 
elección de esta plataforma obedece a tres motivos: en primer lugar, el constante 
incremento de su empleo para difundir información relativa a la salud (Madathil et al., 
2015), particularmente la referente a la COVID-19 (Dutta, 2020). En segundo lugar, el 
diseño de YouTube permite que cualquier persona incorpore material discursivo, con-
tribuyendo al tratamiento de temas de cualquier naturaleza, incorporando así una 
diversidad de voces y de puntos de vista, tal como lo documentaron los estudios de 
Parabhoi et al. (2020) y Li et al., (2020). En tercer lugar, durante la pandemia – sobre 
todo al inicio – comenzaron a circular videos musicales en donde se expresan distin-
tas inquietudes que son, desde nuestro punto de vista, relevantes para el análisis de 
los procesos de medicalización. 

La metodología utilizada en esta investigación constó de dos fases. En la prime-
ra – entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 – realizamos la localización y el registro 
de videos musicales en español referentes a la pandemia. Para ello, empleamos el bus-
cador de la plataforma de YouTube con palabras clave como “coronavirus”, “covid”, 
“pandemia”, “cuarentena” y “quédate en casa”3, junto con la palabra “canción”. En 

3 Frase central en las campañas de comunicación en salud que implementaron las autoridades sani-
tarias en México. 
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aproximadamente dos semanas logramos registrar 36 videos musicales. Durante los 
siguientes meses, ubicamos el material restante por medio de sugerencias que el al-
goritmo de YouTube nos proporcionó. En total localizamos 82 videos, de los cuales se-
leccionamos 61, en los que las alusiones a la pandemia eran explícitas. Posteriormente, 
construimos una base de datos con las siguientes variables de relevancia: fecha de re-
gistro, fecha de estreno, nombre de la canción, artista, género musical, palabras clave, 
país, resumen del tema, vínculo del video, número de vistas, número de likes y número 
de comentarios. Finalmente, transcribimos el total de las letras de las canciones.

En la segunda fase desarrollamos un análisis cualitativo del discurso de cada 
video, utilizando un instrumento diseñado específicamente para este fin. El punto de 
partida de este instrumento fue que tuviese una perspectiva polifónica, tal como lo 
sugiere Bajtín (2010).  Adicionalmente, nos guiamos en trabajos recientes que con-
ciben a la polifonía en términos de intertextualidad refiriéndose a la presencia de 
una otredad discursiva y en los que se ha analizado contenido textual (Hodges, 2015) 
visual (Martínez, 2021) y musical (López-Cano, 2007). Operativamente, este tipo de 
perspectiva implicó el reconocimiento de elementos discursivos de la biomedicina en 
el material analizado, así como su vinculación con discursos ajenos a este. Para este 
propósito identificamos, de acuerdo con la propuesta de Ducrot & Agoff (1986), los 
discursos referidos – tanto directos como indirectos – y los sujetos discursivos pre-
sentes: sujeto empírico (el autor de la canción), locutor o responsable ficcional del 
enunciado (un personaje en el video, por ejemplo), y los enunciadores o puntos de 
vista generales acerca del objeto en cuestión, como la biomedicina. Asimismo, identi-
ficamos las interferencias léxicas, que son los elementos que rompen la continuidad 
del discurso y, por lo mismo, funcionan como articuladores entre distintos enuncia-
dores (Maingueneau, 1989).

El análisis supuso un reto metodológico, ya que los videos integran tanto 
contenido textual (la letra de la canción, diálogos o señalamientos verbales) como 
sonoro y visual. Cada uno de estos en sí mismo constituye un elemento discursivo 
fundamental, por ello decidimos realizar un análisis de corte multimodal (Kress & Van 
Leeuwen, 2001). Estudiamos por separado cada modo discursivo (visual, textual y 
musical), además de prestar atención a los elementos que permiten su articulación o 
complementariedad. Por consecuencia, el instrumento diseñado para el análisis cua-
litativo incorpora una descripción detallada de las etapas principales identificadas, así 
como los elementos visuales y textuales del discurso dominante; las interferencias 
visuales y sonoras; y los elementos musicales de relevancia (estructura de la canción, 
instrumentos, aspectos melódicos, armónicos y rítmicos presentes, y aquellos ele-
mentos que podrían acentuar o configurar ambientes emotivos particulares).
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Finalmente, realizamos una codificación axial para establecer categorías con 
un nivel de abstracción mayor que nos permitiera identificar los enunciadores princi-
pales en cada video. Utilizamos el programa de análisis cualitativo Atlas Ti como una 
herramienta auxiliar para trabajar con la base de datos que generamos. Esto posibi-
litó delimitar los enunciadores presentes, así como comprender la manera en que 
estos se articulan para replicar o confrontar el discurso biomédico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contexto y el material audiovisual

La mayoría de los 61 videos analizados se situaban en México – aunque se en-
contró material de otros 10 países (véase tabla 1) –, lo que consideramos lógico, debi-
do a que el algoritmo de la plataforma YouTube reconoce la ubicación de los sujetos 
que realizan búsquedas y, con base en ello, sugiere videos priorizando aquellos de 
la misma latitud. La mayor parte de los videos correspondieron a los géneros de rap 
(18) y cumbia (15), aunque el reggaetón (8) y el rock (6) también ocuparon posiciones 
significativas. Es importante señalar que, durante la pandemia, el discurso biomédico 
atravesó géneros musicales populares en México como los corridos, huapangos, nor-
teño y banda, destacando su nivel de penetración en distintos sectores de la sociedad 
(véase tabla 2).  

    Tabla 1                                                                                                Tabla 2
País de procedencia del material audiovisual                            Género musical del material audiovisual            

(números absolutos)                                                                       (números absolutos)
País de procedencia Frecuencia Género musical Frecuencia
México 31  Rap 18
España 8  Cumbia 15
Perú 4  Reggaetón 8
Puerto Rico 4  Rock 6
Argentina 3  Balada 4
Colombia 3  Pop 4
Rep. Dominicana 3  Bachata 1
Estados Unidos 2  Banda 1
Bolivia 1  Corrido 1
Cuba 1  Huapango 1
Honduras 1  Infantil 1
Total 61  Norteña 1

 Total 61
Fuente: elaboración propia con base a la información obtenida de la búsqueda de videos en YouTube, 

entre   noviembre de 2020 y marzo de 2021.

Respecto a la trayectoria de los artistas que elaboraron los videos, encon-
tramos que la mayoría de ellos eran conocidos sólo en su ámbito local e, incluso, la 
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producción audiovisual casera e independiente fue predominante4. Lejos de ser una 
desventaja, esto contribuyó a aproximarnos a un discurso que, sin la mediación de la 
industria musical o el mercado, puede reflejar con mayor nitidez las apropiaciones y 
resignificaciones discursivas de los sujetos.

Los géneros musicales como medios de apropiación y reproducción del 
discurso biomédico

Para poder estudiar la reproducción del discurso biomédico a través de ma-
terial audiovisual, es necesario enfatizar que la letra de cada canción no es suficien-
te, ya que nos podría conducir a análisis superficiales o erróneos, por lo que se hace 
indispensable incorporar el género musical. En nuestro análisis utilizamos la noción 
de género musical propuesta por Fabbri (1999), quien lo define como un conjunto 
de regularidades acerca de un evento musical identificado y aceptado por una co-
munidad. 

Siguiendo con Fabbri (1999), nos referimos a un evento musical en su acep-
ción más amplia; que puede ir desde la producción, performance, presentación ante 
el público, forma de comportamientos, así como una serie de discursos asociados 
con un determinado tipo de música. Esta construcción discursiva permite al público 
efectuar una vinculación entre el conjunto de elementos extra musicales como el ves-
tuario o posturas corporales, con una determinada musicalidad, para situarse dentro 
de un espectro o rango de significación (Swain, 1997).

Por ejemplo, si apreciamos la letra de la canción “Con alcohol en gel” de Che-
cha y los Incógnitos5, esta supuestamente reproduce medidas de higiene promovidas 
en el contexto de la pandemia, como se puede apreciar en la siguiente estrofa: 

El sábado en la noche te paso a buscal (sic)
A bailar el wadu wadu 6 en el hospital.

Dijo el presidente, dijo el presidente
Lávate las manos no seas pestilente

Dice Chiche Gelblung7, repite tu mujel (sic)
¡Lávate las manos! con alcohol en gel

4 Esto se debe a que las menores necesidades de producción facilitaron la elaboración de videos de 
manera más rápida.

5 Checha y los Incógnitos constituye un proyecto del vocalista de la banda de punk Superuva, uno 
de los referentes del rock punk argentino. Nacida en Buenos Aires en 1991, su canal de YouTube tiene 
84.724 visualizaciones (https://www.youtube.com/@superuvaoficial3158/about). El proyecto solista 
de Checha solo tiene la canción que alude a la pandemia que tiene 10,000 visualizaciones en YouTube.

6 Referencia a la canción wadu wadu del grupo argentino Virus, cuyo coro expresa: “el sábado en la 
noche te paso a buscar, a bailar el wadu wadu que te va a gustar”.

7 Periodista argentino.

https://www.youtube.com/@superuvaoficial3158/about
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Aunque en apariencia sea una réplica del discurso biomédico, consideramos 
que su inscripción en el género musical del punk nos permite interpretar un sentido 
distinto de la canción. En esta predomina un riff8 repetitivo, minimalista con distor-
sión, en el que se acentúa deliberadamente el carácter aficionado del ejecutante. La 
voz es enérgica, agresiva y acompañada de una batería. Citando a Gendron (2002), 
situamos estos elementos como característicos del punk, que acompañados de ele-
mentos visuales como gesticulaciones exageradas, gritos y desaliño corporal de Che-
cha y de los músicos que le acompañan, se inscriben en un código de irreverencia que 
enmarca de manera musical y extra musical a dicho género.

Por otro lado, las discrepancias entre el discurso prescriptivo de la biomedi-
cina, con el marco interpretativo del género punk – caracterizado por la resistencia 
a la autoridad –, generaron una discordancia interpretativa que se reflejó en los co-
mentarios a la canción realizados en la plataforma de YouTube. Estos estaban pola-
rizados entre el gusto: “¡Sublime, punk higiénico!”; y el rechazo: “Checha, este es el 
tema más horrible de la historia del punk rock argentino”. Lo anterior constituye una 
brecha intertextual, ya que de acuerdo con Hodges (2015), esta refiere a la discrepan-
cia entre el género discursivo (textual y musical) y una determinada enunciación. La 
discrepancia puede ser mínima en el caso de una réplica o de mayor grado en el caso 
de una parodia. 

Si bien en el caso del video de la canción “Con alcohol en gel” los elementos 
visuales y textuales, más allá de la actitud irreverente de los integrantes del grupo, 
podrían no ser suficientes para constituir una interferencia discursiva, podemos sos-
tener que el grupo Superuva, del cual Checha es usualmente vocalista (véase nota a 
pie de página número 4), se ha caracterizado por mantener un tono rebelde en sus 
canciones, concordante con el punk. Por ello, consideramos que las discrepancias 
discursivas de la canción analizada corresponden a la parodia. 

Adicionalmente, la alusión a la figura presidencial – totalmente discrepante 
con lo que puede esperarse dentro del punk – debe interpretarse en un contexto de 
importantes críticas al presidente de Argentina durante la pandemia. En este sentido, 
la frase: “Dijo el presidente, dijo el presidente. Lávate las manos no seas pestilente” alu-
de a un significado metafórico de no hacerse cargo, refiere a lavarse las manos como 
Poncio Pilatos9. Por ello consideramos que, si bien la canción no es una subversión del 
discurso biomédico, sí es una apropiación para criticar a la autoridad política. 

8  Un riff es un término usado en la música popular, principalmente en el rock y sus derivados que 
consiste en una línea melódica de acompañamiento.

9 A lo largo de la historia del cristianismo, las representaciones del lavado de manos de Pilatos se han 
utilizado para culpar a otros de las responsabilidades propias. Dicha actitud fue asumida por políticos 
de distintos países durante la pandemia (La tercera, 2021). 
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Por otro lado, en lo concerniente a la reproducción del discurso biomédico, 
es necesario tener en cuenta que esta se conjuga con las dinámicas propias de un 
género musical. Así, canciones de rap como “Covid-19 versus dengue/batalla de Rap” 
y “Coronavirus (Covid-19) versus la humanidad – batalla final”, desde el título aluden 
a las batallas o duelos que son constitutivas de este género particularmente de la 
modalidad freestyle10 (Vázquez-Sánchez, 2023). Mientras que en el huapango “El que-
rreque – más versos al COVID-19” de Esencia Huasteca11, las medidas preventivas son 
presentadas emulando la típica alternancia de canto entre dos o más personas. Lo 
que, de acuerdo con Bonilla y Gómez (2011) y Ramírez (2013) es nodal en este género. 

Otro elemento importante en el empleo de los géneros musicales para el aná-
lisis de la apropiación y reproducción del discurso biomédico es el contenido visual. 
Como señala López Cano (2015), la ejecución de movimientos y posturas corporales 
propias de un género son fundamentales para la interpretación de los signos musi-
cales. De hecho, es habitual que los artistas y sus audiencias complementen en sus 
coreografías el lenguaje verbal y corporal. Ejemplo claro de lo anterior es la coreo-
grafía de la canción de rap “pandemia”, de Sieck12. En el video de esta, las bailari-
nas extienden las manos lateralmente cuando Sieck refiere a la prescripción de sana 
distancia, aludiendo a Susana Distancia, un personaje creado por las autoridades de 
salud mexicanas para interpelar a la población a guardar una distancia de 1.5 metros 
entre personas para evitar contagiarse de COVID-19 (véase imagen 1). 

Las bailarinas también cruzan los antebrazos a la altura de su cara cuando la 
letra de la canción dice “escúdate”. Posteriormente, juntan las manos emulando orar 
cuando Sieck canta: “mexicanos, cuídense por todo el mundo”; en otro momento al-
zan el puño a la voz de “México lindo y querido13 se va a levantar”. Como vemos en 
estos elementos visuales, el discurso biomédico queda plenamente articulado con 
los movimientos propios del rap y con posiciones corporales que representan a otros 
enunciadores como la religión y el nacionalismo.

10  Refiere a “una modalidad competitiva, dialogada y dramatizada dentro del rap donde la impro-
visación poética oral comprende un sistema de representaciones colectivas, producto sociocultural 
inserto en un determinado contexto y sujeto al corsé competitivo que le impone la fórmula de batalla 
de gallos (Molinero, 2021)” (Vázquez-Sánchez, 2023, p. 2).

11 Esencia Huasteca es una agrupación de música regional mexicana. Su canal de YouTube tiene 
82.373 visualizaciones.

12 Sieck es un rapero mexicano que ha sido conocido por su crítica severa a la atención a la salud del 
ámbito público. Su página tiene 43.270.692 visualizaciones.

13 Alude a la canción del género ranchero “México lindo y querido”, cuya letra “representa el amor, 
la belleza y el orgullo que los mexicanos sienten por su cultura e identidad y evoca un fuerte sentido 
de pertenencia” (Cerón y Baldovinos-Leyva, 2023, p. 7). 
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Imágenes 1 y 2: Incorporación del discurso biomédico a la coreografía del rap “pandemia”

 
                  Susana Distancia                      Fragmento coreográfico de la canción “pandemia” de Sieck 

Fuentes: página oficial de la Secretaría de Salud de México https://coronavirus.gob.mx/susanadistan-
cia-poder/ y captura de pantalla de video musical en la plataforma YouTube.

Subversión del discurso biomédico y tecnologías del consuelo; la voz 
del humor

El discurso humorístico es una presencia constante en los videos analizados, lo 
que es contrastante con el sentimiento de incertidumbre y la inquietud generalizada 
que representó la pandemia. Revisiones sistemáticas de la literatura reportaron un 
importante incremento en la prevalencia de ansiedad y depresión, así como la pre-
sencia significativa de síntomas de síndrome de estrés postraumático en el mundo 
(Santomauro et al., 2020; Vindegaard, 2020).

En el presente apartado argumentamos que el discurso humorístico constituyó, 
por un lado, un medio fundamental para la apropiación del discurso biomédico ya sea 
para subvertirlo y confrontar a la institución biomédica o para afianzar sus prescripciones. 
Por otro lado, fungió como estrategia para afrontar el miedo generalizado que experi-
mentaba la población y en este sentido, como una tecnología de consuelo (Rogers, 2021). 
Empleamos la perspectiva de Juliana Guerrero (2012), quien concibe el humor como un 
evento comunicativo en donde se transgreden los códigos socio discursivos (textuales, 
visuales y sonoros), construyendo una complicidad entre los artistas y su audiencia. 

De acuerdo con el material audiovisual analizado, los recursos humorísticos 
empleados en las canciones devienen en herramientas de los artistas para señalar 
tanto las incongruencias que reconocen en la biomedicina, como los actos que – des-
de la perspectiva popular – son injustos o engañan. Esto es muy claro en la canción “El 
Coby Coby” producida por Carlos Rubio14 e interpretada por Alfredo Sosa: se trata de 

14 Carlos Rubio es un compositor y productor musical colombiano muy conocido regionalmente. Su 
página tiene 921.535.300 visualizaciones. 

https://coronavirus.gob.mx/susanadistancia-poder/
https://coronavirus.gob.mx/susanadistancia-poder/
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una cumbia colombiana que cuestiona la veracidad de la pandemia, situándola como 
una construcción de los medios de comunicación en contubernio con la biomedicina.

El video musical de este tema se divide en tres etapas, cada una dirigida a se-
ñalar alguna inconsistencia desde la perspectiva del locutor. En la primera de ellas, se 
presenta una burla respecto a que cualquier muerte es atribuida por el personal mé-
dico al COVID-19. En la segunda etapa, se denuncia el miedo generado por los medios 
de comunicación. Finalmente, en la tercera etapa, se señalan a manera de conclusión 
los intereses monetarios detrás de la pandemia. El discurso indirecto referido en este 
video es utilizado por el cantante, para distanciarse del discurso biomédico y confron-
tarlo, tal como se aprecia en el siguiente fragmento:

Se lo comió un tiburón, pero dicen que fue Covid,
se le paró el corazón, pero dicen que fue Covid.
Nos dijo doña Leonor pongan cuidado señores,
dicen que por cada uno ya les dan 30 millones.

Específicamente, en la afirmación “dicen que por cada uno ya les dan 30 mi-
llones” se puede identificar una relación entre la subversión del discurso biomédico 
y el rumor popular en la que destaca el carácter confrontativo que puede tener la 
música. Este efecto se documentó en algunos países de Latinoamérica15 incluyendo 
Colombia (Caycho et al., 2022; Vaucher et al., 2020), país donde se sitúa la canción. En 
algunos sectores de la población se aseveraba que el personal médico obtenía bene-
ficios económicos al diagnosticar falsamente COVID-19 o al registrar a esta enferme-
dad como causa de fallecimiento cuando este se debía a otras afecciones (Médicos 
sin Fronteras, 2020). Consideramos que estas afirmaciones deben ser vistas a la luz 
de la profunda desconfianza que tienen algunas personas hacia la institución médica 
y que ha favorecido el negacionismo de la pandemia. La suspicacia que generaron 
algunas medidas implementadas por el personal sanitario en el contexto de la pande-
mia configuró un clima social que se expresó en las frecuentes agresiones al personal 
de salud por parte de la población (Freyermuth & Meza, en prensa). 

El humor en los videos analizados y su preponderancia tiene una corresponden-
cia con el género musical. Por ejemplo, aun cuando en una cumbia el discurso dominan-
te sea el biomédico, su situación genérica permite que el video se encuentre rodeado 
de acciones y elementos alusivos a un ambiente festivo y de baile que, a su vez, contri-
buyen a la incorporación de enunciaciones humorísticas textuales, sonoras o visuales. 
En ocasiones, las intenciones del video son cómicas y el discurso biomédico funciona 

15  En un trabajo etnográfico aún no publicado, realizado en México, uno de los autores de este artí-
culo registró frecuentes rumores que circulaban en un sector urbano popular, sobre las intenciones 
nocivas del personal médico con relación a la pandemia. Desde Colombia, la organización Médicos Sin 
Fronteras (2020) reportó el mismo rumor. 



MEZA PALMEROS, José Alejandro; CAMACHO RAMIREZ, Miguel Ángel

14

como una interferencia textual o visual que brinda elementos hilarantes al visibilizar 
las contradicciones e inadecuaciones en el funcionamiento de la institución biomédica.

En la canción “Cumbia del coronavirus” transmitida en el canal Chinovlogs, el 
locutor se encuentra – ataviado con un traje típico del noreste mexicano – bailando 
delante de una mampara que expone en primer plano una imitación de la represen-
tación biomédica del coronavirus. En esta imitación, las espículas características del 
virus son convertidas en tentáculos, articulando representaciones populares de lo 
alienígena como motivo estético. Las imágenes alternan una fotografía de personal 
médico que porta equipo de protección, con una imagen de un sujeto con el rostro 
cubierto por un calzón como si fuese cubrebocas.

En general, toda la canción está saturada de elementos humorísticos, a par-
tir del tema melódico central, que corresponde a una adaptación de la canción “La 
del moño colorado16”, una popular canción de cumbia norteña mexicana. Este género 
consiste en una apropiación de la cumbia colombiana de acuerdo con los códigos es-
téticos y musicales de la región norestense de México. Para llevar a cabo su parodia, 
en el video de la “Cumbia del coronavirus” se traspone su letra original, empleando 
un texto que refiere al hartazgo y al miedo que provoca la pandemia, con un registro 
cómico. Por ejemplo, mientras que la letra original señala: “la del moño colorado, me 
trae todo el día mareado” la parodia señala: “coronavirus mentado, me traes todo pa-
niqueado”. 

Hacia el final del video, aparece una decena de botargas del Dr. Simi bailando. 
Este personaje es la imagen promocional de las Farmacias Similares17 y “representa 
a un médico bonachón de movimientos graciosos y exagerados” (Quintero, 2020, p. 
82) que baila incesantemente. Al transgredir los códigos de silencio y seriedad pro-
pios de los establecimientos de atención a la salud, el Dr. Simi rompe con un registro 
solemne propio de la biomedicina, generando hilaridad. Esta hilaridad representa 
una contradicción que tanto el sujeto empírico de la canción como la audiencia re-
conocen. El primero en las alusiones visuales arriba mencionadas y la segunda en los 
comentarios hechos al video en la plataforma de YouTube, lo que indica que ambos 
comparten el código humorístico.

En otras ocasiones, el motivo de los videos fue reiterar algunas medidas pre-
ventivas emitidas por las autoridades sanitarias. En esos casos, el humor se focalizó 
en representar la percepción general de amenaza. Por ejemplo, la canción “Cumbia 

16 Es una canción muy popular compuesta por Los Pedernales, agrupación mexicana radicada en Es-
tados Unidos. La canción tiene 12,060, 233 reproducciones en Spotify y 60 millones de visualizaciones 
en el canal oficial de la agrupación en YouTube.

17 Es un lugar al que acuden principalmente sectores populares de la población, debido al bajo costo 
de los medicamentos y de la consulta. 
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del coronavirus” de Míster Cumbia18 replica las principales medidas higiénicas que for-
maban parte del marketing sanitario durante la pandemia: lavarse las manos y evitar 
lugares concurridos. Acompaña la reiteración en el estribillo e incluye la proyección 
de distintos memes que circularon en las redes sociales y que de manera general re-
producen cómicamente el sentimiento de miedo que compartía la población (véase 
imagen 3). La canción tuvo una difusión importante si se considera que en enero de 
2020 fue reproducida 3,622,336 de veces en YouTube.

En distintas entrevistas19 Iván Montemayor, Míster Cumbia, aclaró que la in-
tención del video era emplear un ritmo bailable para difundir las medidas preventivas 
ante el contagio. Intenciones que fueron interpretadas de esta manera en la mayoría 
de los comentarios que tiene la canción. Por ejemplo, una persona externó: “le doy 
mucho mérito a esta canción, ya que de una manera entretenida y con mucho ritmo nos 
platica las principales medidas de higiene para prevenir el coronavirus, un aplauso para 
el genio de esta propuesta”. De este modo, el humor se emplea para reproducir el 
discurso biomédico y afianzar su predominio.

Imagen 3: Meme que representa el miedo ante la pandemia, siguiendo un registro cómico

Fuente: captura de pantalla del video de “la cumbia del coronavirus” de Mr. Cumbia

La importancia del humor para las sociedades tiene distintas explicaciones. 
Para Lipovetsky (2002), la omnipresencia del “código humorístico” en la sociedad 
contemporánea manifiesta un profundo narcisismo que ha des-socializado las formas 
de comunicación para centrarse en la experiencia y el placer personal. La sociedad 
instala entonces un discurso sobresaturado de signos humorísticos. Consideramos 

18 Iván Montemayor, conocido como Míster Cumbia es un artista mexicano que reside en Estados 
Unidos. Conocido localmente por hacer cumbias relativas a memes virales, fue conocido en distintos 
países de Latinoamérica por la canción analizada. Su canal en YouTube tiene 54.777.257 visualizaciones.

19 Por ejemplo: https://www.facebook.com/soy.grupero/videos/la-cumbia-del-coronavirus-
un-himno-para-el-mundo/527152337941964/ Véase también: https://www.soychile.cl/Santiago/
Espectaculos/2020/03/20/644035/Mister-Cumbia-autor-de-La-Cumbia-del-Coronavirus-Se-
compuso-para-enviar-un-mensaje-de-higiene-y-cuidados-ante-este-y-otros-virus.aspx 

https://www.facebook.com/soy.grupero/videos/la-cumbia-del-coronavirus-un-himno-para-el-mundo/527152337941964/
https://www.facebook.com/soy.grupero/videos/la-cumbia-del-coronavirus-un-himno-para-el-mundo/527152337941964/
https://www.soychile.cl/Santiago/Espectaculos/2020/03/20/644035/Mister-Cumbia-autor-de-La-Cumbia-del-Coronavirus-Se-compuso-para-enviar-un-mensaje-de-higiene-y-cuidados-ante-este-y-otros-virus.aspx
https://www.soychile.cl/Santiago/Espectaculos/2020/03/20/644035/Mister-Cumbia-autor-de-La-Cumbia-del-Coronavirus-Se-compuso-para-enviar-un-mensaje-de-higiene-y-cuidados-ante-este-y-otros-virus.aspx
https://www.soychile.cl/Santiago/Espectaculos/2020/03/20/644035/Mister-Cumbia-autor-de-La-Cumbia-del-Coronavirus-Se-compuso-para-enviar-un-mensaje-de-higiene-y-cuidados-ante-este-y-otros-virus.aspx
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que la importante presencia del registro humorístico en el material audiovisual ana-
lizado manifiesta un uso extenso en la comunicación virtual, situación que existía de 
manera previa a la pandemia. No obstante, la presencia del humor ante una situación 
de contingencia sanitaria es discrepante con la angustia percibida por la población y 
queda patente en los videos analizados. 

Para poder explicar la relación llamativa entre angustia y humor que se pro-
dujo durante la pandemia, con base en el trabajo de Rogers (2021), proponemos que 
la importante presencia del humor se debe fundamentalmente a que la música se 
empleó como una tecnología del consuelo, es decir, se utilizaron los atributos de esta 
para que los sujetos se vinculen emocionalmente en el afrontamiento de la aflicción. 
En muchas de las ocasiones, los artistas han expresado deliberadamente esta inten-
ción al emplear el registro humorístico, como se ejemplifica a continuación en el caso 
de una entrevista realizada a Míster Cumbia: “no es que sólo nos importe hacer mofa 
de todo, pero esto ayuda a hacer la situación menos tensa.20”. En los comentarios al 
video de “la cumbia del coronavirus”, se manifiesta que también la audiencia ha inter-
pretado y experimentado la intencionalidad del mencionado cantante. Una persona 
enfatizó: “Desde España te digo que se escucha [la canción] incluso en los informativos 
y desde aquí te digo: Gracias hermano por ayudar a los pequeños a saber qué hacer y a 
dar a los mayores algo de ritmo y alegría en estos días tan grises”. 

Esa recepción que denota complicidad entre los artistas y su audiencia es si-
milar en prácticamente todos los videos analizados que emplean el registro humo-
rístico, lo que coincide con los elementos constitutivos del humor en tanto evento 
comunicativo, tal como lo señala Guerrero (2012). Además, la complicidad también 
refiere al carácter relacional de la música. Esta intersubjetividad, de acuerdo con Ro-
gers (2021), hace parte de las tecnologías del consuelo y puede apelar a la solidaridad 
y a la acción colectiva. De manera que el consuelo, como afirma la misma autora, pasa 
necesariamente por los vínculos sociales. 

En la actualidad existe un corpus de conocimiento extenso que desde distin-
tas miradas interdisciplinarias han abordado la utilización de la música como medio 
para sobrellevar la aflicción. No es el objetivo de este trabajo recorrer los modelos 
explicativos establecidos, pero además del trabajo de Rogers (2021), también hay los 
trabajos de Becker (2002) y Koen (2005), por citar sólo algunos ejemplos.
La medicalización y el sentimiento de amenaza; la voz moral

La pandemia configuró un escenario de amenaza permanente. El miedo y la 
incertidumbre fueron sentimientos compartidos por prácticamente todos los grupos 
sociales, debido a que el discurso de muerte y contagio que circuló masivamente en 

20 Extraída de una entrevista realizada en el blog Playground: https://www.likesharedo.com/cultura/
mister-cumbia-cumbia-del-coronavirus-entrevista_74535493.html.

https://www.likesharedo.com/cultura/mister-cumbia-cumbia-del-coronavirus-entrevista_74535493.html
https://www.likesharedo.com/cultura/mister-cumbia-cumbia-del-coronavirus-entrevista_74535493.html
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los medios de comunicación se articuló con las experiencias propias y de cercanos y 
con el discurso de riesgo reproducido incesantemente por las autoridades sanitarias 
(Freyermuth, Meza y Torres, 2020). En este apartado mostraremos la manera en que 
el material audiovisual da cuenta de la configuración del discurso del riesgo ante la 
pandemia, por parte de sus creadores, como respuesta ante el miedo. Siguiendo la 
perspectiva de Douglas (2002) y Lupton (2013) consideramos que la noción de ries-
go está profundamente arraigada en juicios morales que definen la responsabilidad. 
Quién asume el riesgo, qué lo causa y cómo se contiene son interrogantes colectivas 
fundamentales (Lupton, 2013). Nuestro argumento radica en que la dimensión moral 
es el eje vertebrador de elementos que señalan la naturaleza amenazante de la situa-
ción vivida, lo que pudimos refrendar en el material analizado. 

De acuerdo con Vigarello (2006), en los siglos XVIII y XIX con la conformación 
de la biomedicina ocurrieron dos fenómenos de relevancia para la presente discu-
sión. El primero de ellos es la consolidación de la noción de riesgo y el desplazamiento 
de la enfermedad al ámbito de las posibilidades, lo que permitió la construcción de un 
marco de prescripciones dirigidos a la prevención. Con esto se estableció una culpa 
institucionalizada; de modo que el origen de la enfermedad podía ser explicado por 
la omisión, ignorancia y/o negligencia personal.

El segundo de estos fenómenos es la construcción del objeto comunicativo 
sanitario como estrategia pedagógica. La conformación de este objeto semiótico – 
expresado en carteles, volantes, y publicidad en los periódicos – generó una nueva 
vía para la entrada del discurso biomédico al espacio privado. Por este medio, la ins-
titución médica masificó la interpelación moral dirigida a la población, enfatizando la 
importancia del cuidado de sí para el futuro del colectivo social (cimentado en la fami-
lia y en la nación). Adicionalmente, posibilitó la reproducción del discurso biomédico 
a través de múltiples voces, independientes de los médicos y del poder público (o re-
lativamente independientes como en el caso del mercado). En los años recientes, los 
medios digitales han intensificado la proliferación de estos mensajes, su extensión, y 
el número de sujetos discursivos involucrados.

La moral constituye un enunciador omnipresente en los objetos semióticos y, 
por lo tanto, en todos los videos analizados. Más aún, es un eje articulador entre los 
distintos enunciadores que integran la polifonía discursiva.  La moral biomédica, que 
distingue los comportamientos sanos de aquellos sujetos a señalamiento (Briggs, 
2003), se vincula efectivamente con algunas nociones tradicionales sobre la familia, 
la voz religiosa y el nacionalismo para evaluar las conductas. 

De manera análoga a lo reportado por Vigarello (2006), en los videos analiza-
dos encontramos una confrontación moral entre quienes defienden la libertad indivi-
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dual y dirigen su crítica a las medidas preventivas que consideran autoritarias, y quie-
nes recelan de los comportamientos “negligentes” e “individualistas” que ponen en 
riesgo el bienestar colectivo. En este caso, la interpelación moral puede asumir la 
forma de la ridiculización de quienes no siguen las medidas recomendadas. Incluso 
puede justificarse el empleo de la fuerza policíaca como en la canción “Venceremos” 
compuesta por Eliza Arrivasplata y reproducida en el canal de Kolo Santana21. Una de 
sus estrofas enuncia: “tengo que enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos, 
que no quieren escuchar”, mientras se muestra la imagen de una persona que es suje-
tada por dos individuos que portan un traje blanco y equipo de protección. El encabe-
zado de la noticia señala: “pasajera con síntomas se resiste al control”.

Como contraparte paradigmática a este discurso, la canción “El Coby Coby” (re-
ferida en páginas anteriores) denuncia la presencia policíaca como un acompañante del 
personal biomédico. En varias escenas, personas que portan filipina blanca, persiguen 
junto con un policía con macana en mano, a transeúntes que se resisten a portar el 
cubrebocas o a permanecer en el hospital. Esta canción expone de manera dominante 
una representación popular que vincula a la institución biomédica con la farsa y el en-
gaño; por lo cual es señalada ridiculizándola de una forma bastante cruda (el policía, la 
enfermera y el médico, bailando frente a un cuerpo sin vida). Aquí, la institución biomé-
dica es percibida como una fuerza opresiva de la que es preciso escapar.

Además de mostrar las violaciones a las prescripciones de la biomedicina, los 
videos musicales son aprovechados para señalar algunas transgresiones normativas 
que funcionan como causas explicativas de la pandemia. En los videos analizados, se 
destacan como rupturas morales una serie de transgresiones alimentarias como la 
que se muestra en “el rap del coronavirus” de Rap Medicina22: 

Comenzó en china, la ciudad de Wuhan en un mercado, 
mercado que vendía marisco y pescado, 

Y como platos especiales degusta su gente 
sopa de murciélago, carne de serpiente

Resultados similares se obtuvieron en una encuesta digital aplicada a un sec-
tor de la población mexicana al inicio de la contingencia sanitaria. Las transgresiones 
a los valores sociales fueron uno de los principales modelos explicativos respecto al 

21 Kolo Santana es una enfermera y cantante peruana, radicada en España. Fue conocida en dicho 
país por la canción referida que interpretó como homenaje al personal de salud. Su canal cuenta con 
547.151 visualizaciones.

22 De acuerdo con su canal de YouTube, Rap medicina ·es una organización conformada por un equi-
po de profesionales, con el objetivo de transmitir mediante la música los conocimientos del área de la 
salud de una manera didáctica”. Son originarios de República Dominicana y el canal tiene 19.609.133 
visualizaciones. https://www.youtube.com/@RapMedicina/about.
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origen de la infección (Freyermuth, Meza & Torres, 2020). Como señala Strong (1990), 
las epidemias son períodos en los que el miedo se asocia con esfuerzos individuales 
de distinto orden para explicar la situación. La moral constituye entonces un elemen-
to explicativo central, en tanto que funciona como una estrategia de significación, 
como una forma de enfrentar la situación, aunque no está exenta de controversias.
La moral y el antropomorfismo del virus

La representación del virus es también un objeto polifónico en los videos ana-
lizados; en ellos se replica su representación biomédica – con las espículas caracterís-
ticas – tal como se ha presentado en el material de divulgación que ha circulado tanto 
en los medios de comunicación como en las redes sociales. Algunos videos presentan 
al espectador una mezcla de la caracterización biomédica con elementos de cómic 
(colmillos, ojos enrojecidos, garras, piernas y grandes tentáculos que sustituyen las 
espículas) que expresan la naturaleza malvada del agente. En otros videos, el virus 
aparece sonriente, portando una corona que, remitiendo al nombre del virus, sugiere 
además una especie de reinado, una victoria y control sobre la humanidad; o bien 
porta anteojos obscuros – un símbolo de la thug life23 – a la manera de la subcultura 
popular del rap, para señalar una actitud de desparpajo ante la victoria sobre un ad-
versario. 

En todos los casos, siempre es posible reconocer una característica humana 
en la representación del virus; aun cuando se trate de los rasgos más apegados al 
discurso biomédico, el virus aparece como un agente que posee voluntad propia. La 
antropomorfización es una estrategia discursiva común en los actos semióticos. Por 
ejemplo, la publicidad (Hirschfeld, Gretter & Soria 2014) o la divulgación científica 
(Salcedo, 2011) buscan la identificación emocional de los espectadores con los ob-
jetos. En el ámbito de lo cotidiano, esto supone un esfuerzo para ejercer un control 
simbólico sobre los objetos para hacerlos más comprensibles (Lupton & Noble, 1997). 

En los videos analizados, la antropomorfización del virus le confiere el papel 
de locutor. En todos los casos, el coronavirus ‘engendra’ el mal que es necesario en-
frentar y vencer: este esfuerzo requiere la solidaridad en el acatamiento de las me-
didas sanitarias (quedarse en casa, emplear el cubrebocas, distanciamiento social, 
etc.). Correlativamente, la bondad humana es la contraparte del virus: está repre-
sentada por el personal sanitario (por lo que es fundamental apoyarlo y seguir sus 
prescripciones). Esto se expresa claramente en las respuestas que tuvo la audiencia 
del video de Kolo Santana (citado anteriormente) en donde se hace un homenaje al 
personal sanitario. Por ejemplo: mí papá está en terapia intensiva, y en verdad, admiro 
a los médicos. Gracias por todo, por enfrentarse a este terrible mal.

23 Vida ruda o de gángster.
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Asimismo, el virus puede ser también un justiciero que responde ante los da-
ños a la naturaleza provocados por el ser humano. Un ejemplo de lo anterior es en el 
video reproducido en el canal de Maltrago24 “Coronavirus -vs- la Humanidad, Batalla 
final.” En este, se recrea un interesante duelo de rap a través de dos locutores: el 
coronavirus y la humanidad. A través de este duelo, el artista construye una oposi-
ción de valores morales encarnados por estos dos locutores. En el aspecto musical, 
predomina un ritmo repetitivo llevado a cabo por una caja de ritmos y un conjunto de 
sonidos caóticos que construyen un ambiente de suspenso.  

Coronavirus: Solo dañan el planeta y yo vine a limpiarlo
ya es hora de que se extingan solo tienen que aceptarlo.

No pudo la peste negra eso es para pensarlo,
pero esta vez este trabajo yo voy a terminarlo.
Si creen que yo soy el malo que contradicción.

¿saben a cuantas especies llevaron a la extinción?
Con unas sucias prácticas de su supuesta evolución,

pisoteando los recursos sin ninguna compasión.
Humanidad: No explotamos recursos, somos la evolución  

miles y miles de años, buscando la perfección 
el ser humano avanza sin ninguna restricción 

y el Covid-19 no va a ser la excepción

En esta canción, la moral juega un papel central al articular al discurso biomé-
dico con otras voces, valiéndose de estas para juzgar a la humanidad por su cultura 
de consumo y por la sobreexplotación de los recursos naturales. Al mismo tiempo, el 
segundo locutor replica empleando una moral opuesta, radicada en la evolución y en 
la consecuente superioridad sobre el virus. De acuerdo con Marcus y Singer (2017), 
las imágenes simbólicas y la narrativa de la infección viral se convierten en un aspec-
to significativo de la experiencia humana, lo que se representa de manera efectiva a 
través de la antropomorfización. En este sentido, la conversión del virus a una figura 
humana permite significar su naturaleza malvada y amenazante.

Metáfora de la invasión

De acuerdo con el trabajo de Mary Douglas (2002), los cuerpos físico y social, 
unidos de manera especular, intercambian y refuerzan categorías que funcionan para 
delimitar y responder ante el peligro. En ambos cuerpos existe un intercambio con-
tinuo de significados, así el peligro es representado en ambos locus como algo que 
viene de fuera. De este modo, los peligros de una invasión externa pueden interpelar 
al individuo, al Estado Nación o a la familia.

24 Desafortunadamente el video ya fue eliminado de la plataforma YouTube y no se ha podido con-
seguir información.
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En los videos estudiados, la amenaza viral se alimenta de un discurso belicista 
expresado en distintas estrategias visuales, sonoras y textuales. En algunas cancio-
nes, el personal de salud es representado como soldados, que en un acto de sacrificio 
enfrentan una guerra en donde las probabilidades de morir son altas. Un mapa del 
mundo coloreándose de rojo para marcar la extensión de la invasión por el virus es 
una estrategia visual frecuentemente utilizada. En la canción “El mundo ante el coro-
navirus” de Yakko Warner se escuchan sonidos de explosiones que aluden a bombas, 
la velocidad de una marcha se incrementa al tiempo que las cifras de personas falleci-
das a causa del coronavirus son presentadas a un costado de los países. 

Otro ejemplo interesante es la estrategia retórica que Rap Medicina muestra 
en “el rap del coronavirus” para articular el discurso biomédico con elementos bélicos 
y morales:

Los coronavirus son una familia (¡sí!),
un grupo de virus que tiene al mundo en vigilia,

dentro de él hay tipos que afectan a los humanos,
te menciono algunos que nos golpearon en el pasado.

En 2002 se enfrentó a la humanidad con el SARS,
con el 10% de mortalidad.

En el 2012 él volvió a la guerra,
con 34.5 su letalidad aterra.

En este fragmento vemos cómo algunos elementos discursivos propios de la 
biomedicina “coronavirus”, “virus” o “SARS”, se articulan con elementos discursivos 
externos (“nos golpearon en el pasado, se enfrentó a la humanidad, él volvió a la gue-
rra”) propios de un discurso bélico. 

Por otra parte, la dimensión musical genera elementos emotivos importantes 
para el significado de la canción: el ritmo de la pista se incrementa, cuando la aten-
ción se dirige al origen y las causas del virus en China (01:12), los elementos melódicos 
disminuyen de volumen y la voz del locutor domina. Este conjunto de elementos son 
indicativos de suspenso, al menos desde los códigos sonoros que predominan en el 
material audiovisual popular (Van Leewen, 1999). De acuerdo con los comentarios 
de la canción, indicativos de una buena aceptación, el registro biomédico empleado 
es identificado y compartido por la audiencia como se destaca en el siguiente frag-
mento: “El que no conoce a Rap Medicina a cualquier Mitocondrio le reza”. Al mismo 
tiempo, la carga de tensión y suspenso generada es plenamente identificada, lo que 
se manifiesta con la similitud sonora que encuentra la audiencia con “resident evil”, 
un video juego y película cuya trama es la lucha de sus protagonistas contra zombis.

Las alusiones bélicas también son un tema que se explota en las canciones reli-
giosas, llevando a cabo distintas interferencias léxicas en las que el poder de Cristo se 
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corporiza en guerreros que aniquilan al virus, integrándose de esta manera a la metá-
fora de la invasión. En este tipo de canciones el discurso biomédico se encuentra pre-
sente, aunque es subordinado al discurso religioso que es, en realidad, el enunciador 
predominante, como se muestra en el video coronavirus de Saxoman y los Casanovas.

REFLEXIONES FINALES

El estudio de los procesos de medicalización implica dar cuenta de sus trans-
formaciones y de la manera en que los colectivos sociales se relacionan con el discurso 
biomédico. Nuestra pretensión ha sido mostrar la manera en que el discurso biomé-
dico fue reproducido durante la pandemia provocada por la COVID-19. La importante 
carga emocional que esta generó, aunada al empleo de las redes sociales digitales 
favoreció la circulación del discurso sanitario de forma inédita. Utilizamos los videos 
musicales que circularon tempranamente en YouTube como objeto de análisis.

La música es una herramienta que permite la comunicación y la construcción 
de lazos sociales (Turino, 2008). Aunque existen numerosas explicaciones al respecto, 
trabajos recientes (Cox, 2016) señalan que la música mimetiza las emociones humanas, 
lo que hace de ella una herramienta comunicativa muy efectiva. Es así como su análisis 
nos permite aproximarnos al conjunto de significados que se reproducen como pro-
ducto de las articulaciones discursivas que acaecen en este espacio comunicativo. 

En todo caso, es importante tener en consideración que el discurso reproducido 
ha sido codificado en términos del lenguaje propio de la expresión artística empleada. 
De manera similar a las observaciones que realizó Bajtín (1982) respecto a la novela, el 
discurso contenido en la música no es simplemente reproducido, sino artísticamente 
representado. Además, los discursos emitidos siempre poseen una significación social 
que refleja puntos de vista diversos y situados en un contexto. Consideramos que el 
análisis polifónico y multimodal son herramientas metodológicas que ayudan a identifi-
car esta diversidad de puntos de vista, así como dar cuenta de sus articulaciones.

Como en cualquier discurso público, los creadores de contenido musical se di-
rigen a un interlocutor abstracto, que funciona también como un espejo frente al que 
un conjunto de individuos imaginados refleja sus propias representaciones (Warner, 
2021). Por consecuencia, los diversos discursos léxicos, visuales y sonoros de los vi-
deos musicales interpelan a un sujeto cargado de atributos y valoraciones. A partir de 
estos discursos los artistas conciben el distanciamiento existente entre sus interlocu-
tores y el saber biomédico, y expresan su propia cercanía o distanciamiento respecto 
a él. Por supuesto, la letra de una canción no puede ser desprendida de su contexto 
musical; pues es ahí en donde busca construir un significado acorde a su género.
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Consideramos que nuestro análisis ha permitido un acercamiento a la comple-
jidad de los procesos de medicalización, mostrando que estos procesos se desarrollan 
de manera polifónica. Los sujetos, en tanto agentes sociales se apropian del discurso 
biomédico, muchas veces reproduciendo su carga valorativa y sus jerarquizaciones. 
Dentro de esta apropiación discursiva intervienen distintos enunciadores que, como 
el humor y la moral, son construcciones culturales y sociales que pueden servir como 
nodos de articulación y consenso con el discurso biomédico; o por el contrario, como 
voces que lo confrontan. En este sentido, los resultados abonan al cuestionamiento 
del carácter unívoco y estable de la biomedicina en tanto construcción discursiva.

Finalmente, podemos decir que la música es y fue una herramienta que contri-
buyó a dar sentido a la incertidumbre vivida y a afrontar el miedo generalizado, ade-
más de servir como una estrategia para la vinculación afectiva durante el aislamien-
to social, probándose como una tecnología del consuelo (Rogers, 2021), un hallazgo 
emergente que puede inspirar futuras investigaciones.
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