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RESUMEN  

La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 ha producido una situación pandé-
mica que está originando una crisis social y económica sin precedentes a nivel mundial. 
El sector audiovisual está sufriendo directamente la recesión económica en toda su 
estructura. Su producción se ha visto mermada, excepto la referida a la imagen de 
animación que ha incrementado la producción para abastecer contenidos y programas 
en diferentes sectores de la comunicación y cubrir así las necesidades de demanda. 
En España, durante la pandemia de la Covid-19, la imagen de animación ha servido 
de soporte de comunicación para todos los mass media en sus distintas áreas. Con una 
visión panorámica se analiza la producción de imagen de animación en los distintos 
ámbitos de la comunicación, desde el periodismo como instrumento didáctico-infor-
mativo-pedagógico para explicar contenidos relativos al virus; desde el audiovisual 
como herramienta para cubrir necesidades productivas del sector; y desde la publicidad 
como generadora de anuncios y spots, así como contenidos para las redes sociales. 
La imagen de animación se convierte en soporte estratégico de comunicación, pues 
por su naturaleza, estructura, adaptabilidad y versatilidad salvó los escollos productivos 
del sector audiovisual en los distintos ámbitos y medios de comunicación en tiempos 
de pandemia del coronavirus. 

PALABRAS CLAVE  

Imagen de animación, Producción audiovisual, Comunicación, Covid-19, España. 

 
11 El capítulo se enmarca dentro de la línea de investigación sobre cine de animación como 
soporte de comunicación publicitaria del Grupo I+D CS2 (IP: Anna Amorós-Pons, UdVigo) 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el surgimiento a finales del S.XIX de las primeras experiencias de 
imagen animada, las pantomimes lumineuses de Reynaud (1892), su uti-
lización ha tenido distintas presencias y repercusiones mediáticas a lo 
largo del tiempo. Ha sido un producto usado con un matiz político-
propagadístico en tiempos bélicos (por su alto nivel persuasivo, como 
fue el caso de la figura de Popeye); de entretenimiento audiovisual (fac-
toría Disney, Hollywood, animé, Studio Ghibli, etc.); transmisor de 
marcas y valores culturales (Amorós y Comesaña, 2013); como soporte 
publicitario (en sinergia con otras industrias culturales, productos licen-
ciados, merchandising); de ocio y diversión (vinculación con industrias 
adyacentes sean parques temáticos, zonas recreativas conexas, zoos vir-
tuales); y comunicativo (por su poder informativo visual interactivo que 
incita al individuo a ser participe del proceso generando contenidos en 
diferentes pantallas y soportes, app, social media, foros, blogs, etc.).  

La imagen de animación ha sido siempre un contenido clave en la pro-
ducción cinematográfica y audiovisual por su gran efectividad por varios 
motivos: el amplio espectro de su público consumidor (infantil, fami-
liar, adolescentes, jóvenes, adultos etc.), por sus potencialidades intrín-
secas (la estructura funcional de su producción), como soporte de co-
municación persuasiva (publicitaria, informativa, propagandística) y 
como motor generador de acciones cross-media y transmedia (Amorós y 
Comesaña, 2016), donde el consumidor se convierte en prosumidor en 
las nuevas plataformas y genera relatos a diferentes targets. La versatili-
dad y adaptabilidad que ofrece esta imagen como soporte de comunica-
ción se ha hecho visible mediáticamente durante la pandemia de la Co-
vid-19.  

1. OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

El objetivo principal se centra en analizar con visión panorámica la pro-
ducción española realizada con imagen de animación en el periodo del 
estado de alarma (Real Decreto 463/2020, Gobierno de España), a raíz 
de la situación pandémica originada por la enfermedad del SARS-CoV-
2.
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El estudio se limita a la imagen de animación utilizada como soporte de 
comunicación (sea informativa, publicitaria, entretenimiento, etc.) en 
los distintos mass media y ámbitos de comunicación durante la etapa de 
aislamiento social, comprendida entre el 16 de marzo y el 21 de junio 
de 2020.  

Metodológicamente se opta por un estudio de tipo descriptivo analítico 
cualitativo. En el proceso de realización, y ante la recogida de muestras 
diversas de producción animada, se elaboró unas fichas para sistematizar 
la información recopilada antes de ser analizada. La clasificación se rea-
liza atendiendo a las siguientes variables e items: ámbitos de comunica-
ción (informativo, audiovisual, publicitario), mass media, social media, 
tipo de producción animada (gráfica, ilustración, corto, videoclip, serie, 
videojuego, webserie, publicidad, spot, logo, etc.), técnica de animación 
(2D, 3D, etc.).  

El estudio parte de la tesis de que en periodos de aislamiento ciudadano 
el sector de la animación se convierte en estratégico para la industria 
audiovisual, al no poder esta realizar producción con imagen real. La 
contribución evidencia que en el periodo de los tres meses, la imagen de 
animación cubrió los escollos productivos y las demandas de los distin-
tos ámbitos y medios de comunicación; y al mismo tiempo se visibilizó 
su capacidad para abastecer la producción de una industria audiovisual-
cinematográfica paralizada durante la emergencia pandémica.  

2. IMAGEN DE ANIMACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19 

Desde los inicios del cine, ha sido una constante la literatura generada 
para definir el concepto de imagen/cine de animación. Las aportaciones 
de Laboure (1998) y Taylor (2004) giran en torno a la idea de crear 
ilusión de movimiento con la unión de secuencias de imágenes. Por su 
parte, distintos manuales amplían está definición desde el ámbito de la 
creación cinematográfica, aludiendo “al arte de animar lo inmóvil me-
diante la yuxtaposición de imágenes que representan fases sucesivas del 
mismo movimiento” (Sánchez-Escalonilla, 2003, p.28) o al proceso de 
“filmación fotograma a fotograma de figuras dibujadas, de muñecos o 
de formas humanas generadas por ordenador” (Konigsberg, 2004, 
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p.161). Contribuciones con conceptualizaciones técnicas más sencillas 
se hayan en la de Wright “hacerlo viviente o llenarlo de vida” (2005, 
p.1) o en Magny “dibujos animados aplicados a toda forma de anima-
ción” (2005, p.33), delimitando las áreas del cine de animación “el di-
bujo animado y el volumen animado” (2005, p.14). Por su parte Selby 
define la animación como “un producto artificial creado por el ser hu-
mano que se sirve de diferentes elementos para generar una obra secuen-
cial” (2009, p.6). Una de las aportaciones más determinantes del con-
cepto destaca por ser una recopilación integral de los elementos que 
definen su génesis: 

La generación de movimiento simulado a través de imágenes creadas de 
forma independiente, a razón de veinticuatro fotogramas por segundo, 
de modo que cada uno recoja una posición de movimiento sucesiva. La 
recreación de estas imágenes va desde la creación del dibujo tradicional 
a la utilización de técnicas infográficas, pasando por el manejo de cual-
quier elemento o material frente a la cámara o incluso la existencia de 
técnicas de animación en el proceso de montaje/post-producción” 
(Amorós y Comesaña, 2012, p.98) 

Una vez revisado el concepto de imagen de animación es oportuno cen-
trarse en las posibilidades que esta ofrece por su génesis para ser la ima-
gen más demandada e utilizada como soporte de comunicación por los 
mass media durante el periodo de confinamiento ciudadano en España. 
Esta imagen cubrió las demandas de producción audiovisual que preci-
saban los distintos medios de comunicación, porque la industria audio-
visual-cinematográfica, con imagen real, no podía hacer frente a las ne-
cesidades productivas demandadas en ese momento.  

La propia naturaleza (digital) de su estructura (tecnológica), su coyun-
tura (producción en remoto) y su funcionamiento (la modalidad del te-
letrabajo) del sector de la animación posibilitaban mantener activa la 
producción audiovisual en España, mientras el resto de la industria es-
taba en una situación de paro laboral (ERTE), recesión empresarial (cie-
rre temporal de productoras) y de hibernación (reducción considerable-
mente de la productividad), a consecuencia del aislamiento decretado 
por el Gobierno ante la crisis sanitaria desencadenada por el Coronavi-
rus.  
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO  

Durante la cuarentena motivada por la pandemia originada por el 
SARS-CoV-2, la imagen de animación sirvió de soporte de comunica-
ción para todos los mass media en sus distintas áreas: en el ámbito au-
diovisual como herramienta para cubrir necesidades productivas del sec-
tor ante las demandas de los públicos (ocio, entretenimiento-educativo, 
etc.); desde la publicidad como generadora creativa de anuncios y spots 
(comerciales e institucionales) y contenidos para las social media; y desde 
el área del periodismo como instrumento didáctico, informativo y pe-
dagógico para explicar contenidos relativos al virus (su aspecto, procesos 
de contagio, efectos en la salud, gráficas de evolución, etc.).  

3.1. EN EL ÁMBITO DEL AUDIOVISUAL  

Durante el aislamiento social, ante la demanda del público y la falta de 
producción con imagen real, la imagen animada hizo frente a los escollos 
productivos del sector cinematográfico-audiovisual. En este periodo se 
realizaron distintas producciones desde videoclips, cortos, series infanti-
les hasta videojuegos, series para redes sociales, webseries, etc. Incluso 
aquella producción que antes de la pandemia se estaban realizando con 
imagen real tuvo que recurrirse forzosamente, ante la coyuntura social 
acontecida, a una producción animada que ha tenido una gran acepta-
ción en el público y una constante repercusión en las RR.SS. incluso en 
la actualidad. 

Este ha sido el caso de la producción animada de varios videoclips de 
conocidos grupos musicales españoles (Figura 1). Uno de ellos fue La 
Oreja de Van Gogh que ante el lanzamiento de su sencillo Abrázame 
optaron por esta modalidad que ha tenido por cierto una excelente acep-
tación llegando casi a los diez millones de reproducciones en YouTube 
a finales de año. Lo mismo sucedía con la cantante Malú y la canción 
Tejiendo alas que dedicada a su bebé y que ha tenido un amplio prota-
gonismo en redes sociales, llegando a casi tres millones de visualizaciones 
en diciembre de 2020. También Rozalén, muy conocida por su impli-
cación solidaria, compuso durante las primeras semanas del confina-
miento Aves enjauladas; se trata de una animación en 2D de las ilustra-
ciones realizadas por la artista Alba Fernández. Una producción con fin 
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social, cuya recaudación se destinaba a la ONG Entreculturas, para ayu-
dar a familias en riesgo de exclusión social. Un ejemplo más de produc-
ción animada realizada en plena situación de confinamiento es el video 
oficial del nuevo álbum de Marwán, El viejo boxeador. Paralelamente, el 
cantautor murciano Diego Cantero del grupo musical Funambulista 
presentaba su himno de cuarentena, A un par de metros de ti, para acer-
carnos a la cruda realidad social de forma lírica y con imagen animada.  

La Covid-19 fue también tema de inspiración durante la pandemia para 
la producción de cortos de animación (Figura 2). Una familia de Cata-
luña, tomando como referencia la leyenda de Sant Jordi y el dragón, 
realizaba durante el confinamiento de forma autodidacta utilizando para 
ello figuras de Playmobil una película animada, El Drac coronavirus, 
readaptando el mito a la realidad socio-sanitaria pandémica del mo-
mento. Un proyecto cinematográfico familiar como actividad de entre-
tenimiento cotidiano al que sumaron paralelamente otras iniciativas de 
esta misma índole en Andalucía, aunque en estos casos se recurría a los 
muñecos de la empresa danesa Lego.  

Inspirándose en una historia real acontecida durante el confinamiento -
sobre un anciano enfermo de Alzheimer que tocaba su armónica a sus 
vecinos cada tarde en el momento del homenaje a los profesionales de 
la salud- la productora catalana 23lunes ponía en marcha, con la idea de 
homenajear a todos los héroes. 
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Figura 1: Videoclips de animación producidos durante la pandemia de la Covid-19 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 

Figura 2. Cortos de animación realizados en la pandemia con temas del coronavirus 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 

de 2020, el corto de animación Hermann, donde el protagonista esta vez 
nos acompañaba con su música de violín. El cortometraje además per-
mitió continuar con la actividad productiva de la productora, que eligió 
rodar esta pieza audiovisual en lugar de enviar a un ERTE a sus trabaja-
dores.  

También durante la crisis se ofrecieron en abierto algunos productos de 
animación ya existentes antes de la pandemia para entretener a los niños. 
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Este es el caso del premiado cortometraje Colores que cuenta las vacacio-
nes estivales de Tito, un niño ciego, en el pueblo de su abuela donde 
vivirá junto a Candela y su perrito Patuchas aventuras y experiencias 
cargadas de amistad y solidaridad.  

Durante el confinamiento para cubrir la demanda audiovisual del pú-
blico infantil se centró la producción sobre todo en las series, donde se 
crearon incluso piezas específicas sobre la temática de la pandemia para 
las redes sociales. La intención no sólo era entretener sino también hacer 
entender a los niños la situación sanitaria-social provocada por la covid-
19. La elección de una producción de animación sirvió para acercar de 
forma pedagógica el problema del virus a la infancia y, al dotarlo de un 
personaje cercano como si se tratase de un muñeco de juegos, educaba 
en la temática del coronavirus dulcificando el tratamiento de noticias 
delicadas (como su propagación, repercusión en la salud, aislamiento 
ciudadano, auto-higiene protectora, etc.). Este fue el caso de la serie in-
fantil en 3D del personaje Pocoyó, donde se crearon clips para las RR.SS. 
como Chocamos los codos, Todo va a salir bien (Figura 3).  

Siguiendo esta misma estrategia de producción de contenidos infantiles 
optaba durante la cuarentena la productora segoviana Paramotion Films 
con una serie infantil de muppets, Agus y Lui: retos en casa, y con un 
especial de animación, Juntos contra el coronavirus, realizados para Clan 
TV de RTVE (Figura 4). 

Figura 3. Serie infantil Pocoyó, especial para RR.SS., con temáticas de la pandemia 

 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 
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Figura 4. Serie de TV en animación creada durante la pandemia para Clan TV 

 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 

En pleno estado de alarma la producción de videojuegos en España au-
menta. Tomando como referencia argumental historias legendarias del 
videojuego tradicional se realizan adaptaciones para nuevas produccio-
nes con temática de covid (Figura 5). Inspirado en el juego de arcade 
Asteroids (Atari, 1979), donde se disparaba y destruían asteroides, una 
productora zaragozana crea un videojuego para PC, Coronoids 1.0, 
donde un linfocito del sistema inmunitario tiene que luchar y vencer, 
lanzando “misiles” anticuerpos, contra todos los Coronavirus. Con la 
misma temática uno de los videojuegos con más éxito internacional es 
el realizado por tres mujeres valencianas residentes y confinadas durante 
la pandemia en Londres. Se trata del videojuego de acción y comedia, 
Call of Corona: Micro Warfare, donde el jugador se sumerge en el inte-
rior del cuerpo humano infectado de covid-19 para aniquilar el virus. Es 
un producto a la venta cuya recaudación va destinada a la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud) y disponible en la plataforma Steam. 
También desde el ámbito académico surgen iniciativas de producción 
en la línea de entretenimiento educativo. El videojuego Heroes of the 
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pandemic, donde un grupo de estudiantes sevillanos de Nuevas Profe-
siones (Cámara de Comercio) idean un juego de plataformas (endless 
runner) para el público infantil, donde se explica la situación que el virus 
ha provocado a través de personajes animados (médicos, enfermeros, 
policías y agentes de la UME). Es un videojuego gratuito, accesible (pla-
taformas Google Play y App Store) y compatible (android e IOS).  

Incluso se realizaron webseries animadas para entretenimiento juvenil 
durante el aislamiento. Con una temática apropiada para el momento 
se activaba el superpersonaje Cálico Electrónico, una serie de TV de gé-
nero cómico, con animación flash que estuvo en emisión gratuita más 
de diez años por internet (2004-2015). Aprovechando la coyuntura se 
produce un clip de vídeo, un capítulo especial de más de dos minutos, 
Cálico Electrónico vence al Covid19, con el mensaje de respetar la cuaren-
tena (Figura 6). 

Figura 5. Videojuegos españoles creados para pasar la cuarentena 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 
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Figura 6. Webserie donde se realizó un clip de video especial de la covid-19 

 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 

3.2. EN EL ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD  

Las agencias publicitarias se adaptan a la coyuntura del momento y bus-
can estrategias creativas que generan anuncios y spots (institucionales, 
comerciales) y contenidos para las RR.SS., con vinculación a temáticas 
generadas a la crisis del coronavirus, las consecuencias de este y los mé-
todos para auto-protegerse ante el contagio.  

En España, la empresa televisiva Mediaset, con siete canales (Be Mad, 
Boing, Cuatro, Divinity, Energy, Factoría de Ficción, Telecinco) y pro-
pietaria de Publiespaña (con la adjudicación del espacio publicitario de 
los canales televisivos) pone en marcha la campaña Muchos pueden curar 
pero tod@s podemos prevenir, donde se apelaba a la responsabilidad civil 
y se rendía homenaje a los trabajadores de la sanidad. Mediaset, otor-
gando todo el protagonismo a la ciudadanía durante este periodo, laza 
la campaña 12 meses De balcón a balcón, con una estética animada estilo 
emoji. Se trata de unos spots con iniciativa de participación social soli-
daria y con el objetivo de establecer conexiones entre la población. Su 
finalidad fue concienciar a los individuos de la necesidad de cumplir el 
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protocolo de confinamiento. En misma línea hayamos las campañas ins-
titucionales del Gobierno de España (Ministerio de Sanidad), #EsteVi-
rusLoParamosUnidos, alentando de los peligros de contagio y de cómo 
prevenirlo.  

Cabe mencionar las iniciativas vecinales con la intención de ayudar a los 
ciudadanos más desfavorecidos y vulnerables por la crisis económica 
ocasionada por el coronavirus. La campaña Madrid X Madrid y su hash-
tag #ArrimaElCorazón, impulsa un proyecto de crowdfunding donde 
participan distintas organizaciones solidarias. La campaña de comuni-
cación (gráfica y spot) se hace viral en las RR.SS. pues apela a dos mo-
numentos simbólicos de la ciudad, a dos fuentes emblemáticas, de estilo 
neoclásico y con referencias a personajes mitológicos de origen greco-
romano, La Cibeles y Neptuno. Una alegoría visual, donde Tierra y Mar 
se abrazaban con un apasionado beso. 

Hacia finales del periodo de confinamiento y antes del verano, la marca 
neozelandesa de kiwis, Zespri, lanzaba la campaña Cuidarte es un placer, 
protagonizada por dos kiwis animados (Kiwi Brothers) que se han con-
vertido en las mascotas de la marca. La estrategia publicitaria de una 
producción en animación permitió que no hubiese retrasos en el lanza-
miento de la campaña, prevista para el inicio de verano, al que se sumó 
la creación de una plataforma de comunicación basada en la vida salu-
dable muy apropiada para el momento (Figura 7). 

Algunas marcas y logos utilizaron la retórica del “distanciamiento” en 
sus campañas. Se recurrió a pequeñas animaciones en formato gif para 
concienciar acerca de la distancia social. Un ingenio muy sencillo pero 
efectivo para comunicar el mensaje, a lo que se unía el reto 
#The200Challenge (Figura 8).  
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Figura 7. Campañas de publicidad en animación sobre el Covid en la pandemia 

 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 
 

Figura 8. Animación de logos y marcas alentando a la distancia de precaución 

 

 Fuente. Google Imágenes  

 3.3. EN EL ÁMBITO DEL PERIODISMO  

Todos los medios periodísticos y televisivos han recurrido a la imagen 
animada para visualizar la temática covid en sus noticias. La animación 
se utilizó desde el primer momento como instrumento didáctico, infor-
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mativo y pedagógico para explicar con detalle y entendimiento a los ciu-
dadanos las noticias y contenidos referentes al virus (su aspecto, procesos 
de contagio, efectos en la salud y en la crisis económica, gráficas de evo-
lución, etc.). Los modelos de animación (flash, cut-out, stop motion, 2D, 
3D, etc.) y su presentación visual (tabla de datos, figuras, gráficos, ma-
pas, esquemas, etc.) han ayudado a informar sobre un tema totalmente 
desconocido para la población. La utilización de la animación gráfica ha 
contribuido a informar de forma pedagógica sobre el virus a los teles-
pectadores, mientras que el dibujo animado ha ayudado a entretener 
informando al público infantil. Además, al dotar al virus de una fisono-
mía de muñeco, le otorga identidad como personaje que resulta familiar 
al estar cotidianamente en la TV en cualquier programa, suavizando el 
tratamiento de noticias angustiosas (la propagación del virus, repercu-
sión en la salud, enfermos hospitalizados, fallecimientos, aislamiento en 
casa, auto-higiene protectora). Los medios informativos, redes sociales, 
secciones de periódicos, canales de TV, programas del palimpsesto in-
formaban acompañando las noticias de ingeniosas imágenes animadas 
más propias del cine de ciencia-ficción y de los videojuegos. Los infor-
mativos, programas de noticias, tertulia, debate, programas especiales, 
etc. incorporaban las últimas tecnologías en plató (recreaciones en 3D, 
realidad aumentada, realidad mixta, conexiones por Skype y/o Zoom, 
gráficas interactivas, etc.) para ilustrar la situación y evolución de la pan-
demia, estrategia de realización televisiva que se están utilizando incluso 
en la actualidad (Figura 9). 
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Figura 9. Información con imagen animada (3D, RV, RM, Skype) 

 

Montaje: Elaboración propia. Fuente. Google Imágenes 

4. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

En este estudio sobre la utilización de la imagen de animación como 
soporte de comunicación en los medios de comunicación, en el periodo 
de confinamiento decretado por el Gobierno de España durante la pri-
mera ola de la pandemia, se puede concretar con las siguientes reflexio-
nes finales a modo de conclusión: 

a) La imagen de animación se convierte en soporte estratégico de 
comunicación en diferentes mass media durante la pandemia de 
la Covid-19.  

b) El gran potencial de la animación en tiempos del Covid para 
salvar los escollos productivos en los distintos sectores (audiovi-
sual, publicitario y periodístico). 

c)  En el ámbito del audiovisual actúo como herramienta para cu-
brir necesidades productivas del sector y las necesidades de emi-
sión de los canales de TV, plataformas, social media, etc. (video-
clips, cortos de animación, series infantiles, videojuegos, 
webseries, etc.) 
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d) En el ámbito publicitario como generador de anuncios (comer-
ciales e institucionales, contenidos para RR.SS., etc.) y de cam-
pañas de publicidad (spot animados, logos y marcas animadas,
etc.)

e) En el ámbito periodístico (TV, prensa, redes) ha sido un Instru-
mento didáctico-informativo-pedagógico para explicar los con-
tenidos relativos al virus (aspecto, procesos de contagio, efectos
en la salud, gráficas de evolución, etc.), tanto en programas in-
formativos de TV (Telediarios, Noticias, Reportajes, Especiales,
etc.) como en programas de debate, tertulias, entrevistas, etc.) y
en prensa acompañando a la noticia con información gráfica e
ilustraciones.

f) La utilización de imagen animada sirvió para acercar de forma
pedagógica la información del virus a la población, instruir di-
dácticamente a los telespectadores sobre cuestiones científicas de
su contagio y, al público infantil, le educaba en la temática dul-
cificando el tratamiento de noticias dolorosas al dotarlo con la
apariencia de personajes de los dibujos animados y como si se
tratase de un muñeco de juegos.

g) El sector de la animación, por su peculiaridad intrínseca, coyun-
tural, estructural y funcional, destaca por su adaptabilidad y ver-
satilidad ante situaciones de contingencia de salud social.

Estas conclusiones deja abierto el debate en torno a delimitar las posibi-
lidades y disfunciones, las ventajas y deficiencias de la producción de 
animación como sector estratégico de la industria audiovisual-cinema-
tográfica, ante coyunturas de emergencia sanitaria que imposibiliten la 
producción audiovisual con imagen real. 
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