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Resumen

El preparacionismo es un movimiento formado por personas que toman medidas para 
afrontar situaciones adversas como pandemias, apagones generales, el colapso económico 
o el cambio climático, entre otras. Si bien sus orígenes están relacionados con la Guerra 
Fría, su popularidad creció tras los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 
2001. La COVID-19 y el reciente conflicto armado entre Ucrania y Rusia son las últimas 
amenazas que se añaden a la lista de preocupaciones de este colectivo. La presente investi-
gación estudia las temáticas que aparecen en los vídeos publicados por la comunidad pre-
paracionista en YouTube y analiza si la invasión de Ucrania ha pasado a formar parte de 
los acontecimientos que inquietan a dicho grupo. La captura de los datos y su visualiza-
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ción se han realizado mediante las herramientas YouTube DataTools y Gephi. Ello ha 
permitido representar la red de temas presente en los vídeos e identificar los nodos con 
mayor posición de autoridad en lo que se refiere a la propagación de la información sobre 
preparacionismo. Las conclusiones indican que el enfrentamiento militar entre Ucrania y 
Rusia — esta última, potencia nuclear— se ha convertido en materia privilegiada y ha 
desplazado al resto de asuntos tratados en los vídeos publicados antes del conflicto. Por lo 
que respecta a quienes lideran el discurso en la plataforma, se observa una presencia de 
perfiles ideológicos dispares. Unos, cercanos a contenidos propios de políticas de derecha, 
relacionados con la hegemonía blanca, las armas y diversas teorías conspiratorias, y otros, 
de carácter menos politizado y lúdico.
Palabras clave: análisis de redes sociales; guerra en Ucrania; preparacionismo; red semán-
tica; survivalismo; YouTube

Resum. El conflicte entre Ucraïna i Rússia en l’esfera mediàtica: una anàlisi semàntica dels 
títols i comentaris dels vídeos del moviment preparacionista a YouTube

El preparacionisme és un moviment format per persones que prenen mesures per afrontar 
situacions adverses com ara pandèmies, apagades generals, el col·lapse econòmic o el canvi 
climàtic, entre d’altres. Si bé els seus orígens estan relacionats amb la Guerra Freda, la seva 
popularitat va augmentar després dels atacs a les Torres Bessones de l’11 de setembre del 
2001. La COVID-19 i el recent conflicte armat entre Ucraïna i Rússia són les últimes 
amenaces que s’afegeixen a la llista de preocupacions d’aquest col·lectiu. La present recer-
ca estudia les temàtiques que apareixen als vídeos publicats per la comunitat preparacio-
nista a YouTube i analitza si la invasió d’Ucraïna ha passat a formar part dels esdeveni-
ments que inquieten aquest grup. La captura de les dades i la seva visualització s’han 
realitzat mitjançant les eines YouTube DataTools i Gephi. Això ha permès representar la 
xarxa de temes present en els vídeos i identificar els nodes amb una posició d’autoritat 
més gran pel que fa a la propagació de la informació sobre preparacionisme. Les con clu-
sions indiquen que l’enfrontament militar entre Ucraïna i Rússia — aquesta última, 
potència nuclear— ha esdevingut matèria privilegiada i ha desplaçat la resta d’assumptes 
tractats en els vídeos publicats abans del conflicte. Pel que fa als qui lideren el discurs a la 
plataforma, s’observa una presència de perfils ideològics dispars. Uns, propers a contin-
guts propis de polítiques de dreta, relacionats amb l’hegemonia blanca, les armes i diver-
ses teories conspiratòries, i d’altres, de caràcter menys polititzat i lúdic.
Paraules clau: anàlisi de xarxes socials; guerra a Ucraïna; preparacionisme; xarxa semànti-
ca; supervivencisme; YouTube

Abstract. The Ukraine-Russia conflict in the media sphere: A semantic analysis of the titles and 
comments of the prepper movement in YouTube videos

The ‘prepper’ movement takes steps to survive adverse situations such as pandemics, gen-
eral blackouts, economic collapse or climate change, among others. While its origins are 
linked to the Cold War, its popularity grew after the attacks on the twin towers on 11 
September 2001. COVID-19 and the recent armed conflict between Ukraine and Russia 
are the latest threats to be added to the list of concerns. This research has studied the top-
ics present in the videos published by the preparationist community on YouTube and has 
analysed whether the invasion of Ukraine has become part of the out-of-control events 
that concern this group. YouTube DataTools and Gephi were used to represent the net-
work of connections created around the videos and to identify the nodes with the greatest 
authority and influence in terms of the propagation of information on preparationism. 
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The findings indicate that the military confrontation between Ukraine and the country 
with the world’s largest nuclear weapons has become the preferred topic, displacing the 
other issues addressed in videos published before the conflict. With regard to those who 
lead the discourse on the platform, there is a presence of different ideological profiles. 
Some adhere to right-wing political content, related to white supremacy, weapons and 
various conspiracy theories. While others are of a less politicized and more playful nature.
Keywords: prepper; semantic network, Social Network Analysis; survivalism; war in 
Ukraine; You Tube

1. Introducción

Las pandemias, el cambio climático, el colapso económico, la caída de la red 
global o el temor a desabastecimientos, entre otros aspectos, constituyen 
algunas de las amenazas que sirven de argumento para las tramas apocalípti-
cas de videojuegos, obras literarias o series que se ven en las plataformas 
audiovisuales. Sin embargo, hay quien vive convencido de que cualquiera de 
estas funestas previsiones, más propias de la ficción distópica (Rey, 2019), 
puede suceder en la vida real y desencadenar una catástrofe de consecuencias 
inimaginables, el colapso de la civilización.

El preparacionismo es el movimiento que aglutina a esas personas que se 
preparan para estos escenarios poco prometedores (Bounds, 2020). Los pre-
paracionistas (preppers en inglés), como se les llama, anticipan un apocalipsis 
natural o provocado por el hombre, que acarreará el colapso total de la socie-
dad civil (Peterson, 1984). Plantean que el mundo sufrirá desastres naturales 
debidos al daño ecológico, particularmente al calentamiento global, a la des-
trucción nuclear, a las pandemias y al colapso del sistema económico, que 
supondrá gran caos y destrucción, primordialmente (De Ita Rubio, 2017).

Herederos de los grupos supervivencialistas, sus orígenes se remontan al 
periodo de Guerra Fría (Lamy, 1996), asociados generalmente a la amenaza 
de una guerra nuclear (Foster, 2014) y/o a un colapso económico. Precisa-
mente en esa época el término survivalismo fue acuñado por Kurt Saxon 
(1988) en referencia a la habilidad de practicar supervivencia en previsión del 
apocalipsis o por miedo al Gobierno. Poco después, en la década de 1980, el 
survivalismo comenzó a convertirse en una industria multimillonaria, con la 
aparición de publicaciones especializadas (Soldier of Fortune), la celebración 
de exposiciones monotemáticas, etc. Una década después, este movimiento 
comenzó a asociarse en el imaginario popular con el movimiento de las mili-
cias y la política radical de extrema derecha, lo que le llevó a enfrentarse con 
las autoridades en más de una ocasión (Barkun, 2011).

La popularidad del preparacionismo creció durante la década del 2000, 
tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 (Anderson, 2010), ante la 
amenaza renovada de enemigos externos que había disminuido desde el final 
de la Guerra Fría. El miedo a sufrir un atentado terrorista se relacionó con la 
necesidad de autoprotegerse y una creciente autoidentificación como supervi-
viente (Wallace, 2020).
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El conflicto armado entre Ucrania y Rusia iniciado el 24 de febrero de 
2022 y el consecuente temor al retorno de la guerra en Europa es la última 
preocupación en añadirse a la lista de desvelos de la población. La creciente 
incertidumbre bélica ha contribuido a incrementar el interés por el movimien-
to preparacionista, convencido de que la amenaza a su modo de vida se corres-
ponde con el fin de la civilización en forma de apocalipsis (Hogget, 2011).

2. La corriente preparacionista

El movimiento preparacionista ha sufrido un importante desarrollo en los 
últimos años, lo que le ha llevado a convertirse en un tema que ha despertado 
el interés de la comunidad académica (Mills, 2021), pese a que hay quien 
sugiere que la cultura prepper ha sido objeto tanto de ridiculización mediática 
(Campbell et al., 2019) como de desestimación académica (Barker, 2020). 

La mayoría de los estudios académicos se han llevado a cabo en los Estados 
Unidos (Crockford, 2018; Mills, 2019), si bien también hay excepciones 
recientes en Reino Unido (Rahman, 2020; Kerrane et al., 2021), Francia (Vidal, 
2015), Suecia (Larsson, 2021; Mellander, 2021) o Suiza (Kohler et al., 2020).

El prepper surge en un contexto sociopolítico que Amin (2012) describe 
como un giro hacia la «seguridad» o el «estado de emergencia» (Dillon, 2008; 
Lakoff, 2007), junto a las grandes catástrofes, como los escenarios del fin del 
mundo (Rahm, 2013) y el desastre nuclear (Wojcik, 1997).

En los últimos tiempos, ha cobrado interés entre los preparacionistas el 
discurso por la «ecosupervivencia», que surge de su deseo por superar el colapso 
de la economía mundial y de la población humana causado por la grave degra-
dación del medio ambiente (Katz-Rosene y Szwarc, 2022). Igualmente, el 
movimiento ha ganado en popularidad durante la pandemia de la COVID-19 
(Bounds, 2021; Garrett, 2021; Smith y Thomas, 2021).

2.1. Preparacionismo y redes sociales
En la actualidad, muchos preparacionistas han creado comunidades en las redes 
sociales y en plataformas en línea, como Reddit, Tumblr, Pinterest o YouTube. 
Pese a ello, hay pocos trabajos empíricos y académicos que se ocupen de las 
prácticas de los preppers en los medios sociales (Acker y Carter, 2018). Estos 
autores, por ejemplo, realizaron un análisis sobre las fotografías publicadas en 
Instagram por el movimiento preparacionista #EDC (Every Day Carry).

Al-Rawi y Shukla (2020), por su parte, examinaron las actividades de las 
cuentas automatizadas de las redes sociales que tuitearon o retuitearon hacien-
do referencia a #COVID-19 y #COVID19. Llegaron a la conclusión de que 
muchos de estos bots apoyan activamente el movimiento preparacionista 
haciendo hincapié en la necesidad de organizarse para la pandemia y aprender 
habilidades de supervivencia.

American Blackout, docudrama extremadamente realista que exploraba los 
efectos de un devastador ciberataque a la red eléctrica nacional de Estados 
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Unidos, sirvió de experimento para analizar de qué hablaban los telespectado-
res en Twitter mientras lo visionaban (Lawson et al., 2016).

También hubo quien analizó los subgrupos de usuarios de Twitter y Face-
book que consumían contenidos de sitios web que se dirigían al personal 
militar estadounidense y a los veteranos con teorías conspirativas, informa-
ción errónea y otras formas de noticias basura sobre asuntos militares y cues-
tiones de seguridad nacional (Gallacher et al., 2018).

Ahora bien, a pesar de la larga historia que tiene la cultura preparacionis-
ta, no se observa ninguna investigación que aúne el preparacionismo con 
YouTube y la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que hace aún más interesante 
el presente análisis.

3. Objetivos e hipótesis

Los objetivos que se han planteado en esta investigación son los siguientes:

O1. Identificar las temáticas presentes en los vídeos que inquietan al 
colectivo preparacionista y analizar si la guerra de Ucrania forma 
parte de sus preocupaciones. 

O2. Estudiar los vídeos del colectivo prepper y conocer su contenido pre-
dominante.

O3. Establecer la red semántica en los títulos y comentarios de los vídeos 
y, entre ellos, los relacionados con el conflicto ruso-ucraniano.

Por lo que respecta a las hipótesis:

H1. La invasión de Ucrania por parte de Rusia supone un aumento de los 
vídeos relacionados con el conflicto en los canales preparacionistas, 
formando parte del abanico de temas que les preocupan (relacionada 
con O1).

H2. Antes del conflicto predomina una temática centrada en los intereses 
convencionales del colectivo prepper: técnicas de supervivencia, pre-
paración de alimentos o manejo de herramientas, entre otros (rela-
cionada con O2).

H3. Una vez iniciado el conflicto, se produce un cambio en las conversa-
ciones surgidas alrededor de los vídeos (relacionada con O3).

4. Metodología

4.1. Recabado de datos y agrupación de la muestra
Mediante el software YouTube Data Tools (Rieder, 2015) se ha llevado a 
cabo, en el mes de octubre de 2022, una búsqueda de canales en la platafor-
ma en relación con las palabras clave prepper, preparacionismo y preparacionis-
ta. De los 119 canales identificados, en primer lugar, se ha procedido a selec-
cionar los 50 primeros por número de visualizaciones (desde las 48.134.074 
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hasta las 12.826 reproducciones). Posteriormente, se han extraído, mediante 
la API V3 de YouTube, todos los títulos y comentarios de los vídeos corres-
pondientes a cada uno de los canales seleccionados durante el periodo que 
abarca los seis meses previos a la invasión rusa de Ucrania. En total, se recopi-
laron 6.655 vídeos. Con igual método se obtuvieron los títulos y comentarios 
de los vídeos publicados durante el periodo que abarca:

 — Un mes antes del inicio del conflicto, del 23 de enero al 23 de febrero 
(107 vídeos).

 — Un mes después del estallido de la guerra, del 24 de febrero al 24 de 
marzo (147 vídeos).

4.2. Análisis semántico 
Con el propósito de indagar si la guerra en Ucrania ha afectado los conteni-
dos de los vídeos preparacionistas, se ha llevado a cabo un estudio de los 
metadatos de los títulos de los vídeos de YouTube mediante un análisis 
semántico basado en «redes de palabras» (Lozares Colina et al., 2022). Para 
ello, se ha utilizado el software WORDij (Danowski, 2013), útil para realizar 
el análisis semántico por pares de palabras (bigrams). A este respecto, se pro-
cedió a llevar a cabo un proceso de duplicación y filtrado de los términos de 
los títulos, con el objetivo de eliminar ruido, normalizar plurales, sinónimos, 
etc. Finalmente, para la visualización de las listas semánticas, se utiliza un 
enfoque semántico-proposicional (Maida y Shapiro, 1982) mediante el uso 
de Gephi (Benito, 2014), que ha sido utilizado con éxito en diferentes inves-
tigaciones, como el análisis de redes de conversación alrededor de hashtags en 
Twitter (Bruns, 2012), el lenguaje empleado en noticias sobre crímenes 
(Brett, 2017), para conocer quiénes son los principales difusores de noticias 
científicas a nivel mundial en Twitter (Van Rooyen, 2017), explorar cómo 
los individuos están expuestos a la desinformación antivacunas en YouTube 
(Tang et al., 2021) o la homogeneidad en las redes de discusión relacionadas 
con los conspiracionistas en YouTube (Röchert et al., 2022), entre otros.

En relación con lo anterior, se ha llevado a cabo un proceso análogo para 
recabar, analizar, filtrar y visualizar las dos redes de comentarios: 

 — Lista del mes anterior a la invasión, con 3.449 interacciones (2.125 
comentarios y 1.324 respuestas) por parte de 2.251 actores.

 — Lista del mes posterior al inicio del conflicto, con 5.465 interacciones 
(3.738 comentarios y 1.727 respuestas) realizadas por 3.925 usuarios.

5. Resultados

5.1. Examen semántico de los seis meses previos a la invasión
En esta red de títulos de vídeos (n = 6.655) (figura 1), destaca el término 
supervivencia. Asociados con este, se encuentran otros, como, por ejemplo: 
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comida, urbana o militar. También, aunque con un número menor de cone-
xiones, está presente el acrónimo EDC (Every Day Carry), vocablo, dentro 
del mundo preparacionista, que designa al conjunto de herramientas de 
tamaño reducido ideadas para ser llevadas consigo en el día a día, como, por 
ejemplo: linterna, navaja, equipo, etc. Alejada de estas dos agrupaciones 
semánticas, se observa también un conjunto de términos relativos al mundo 
de las armas de fuego, identificado en la red con el término defensa (pistola, 
escopeta, Glock, etc.). También se visualizan dos temáticas relacionadas con 
crisis, Argentina y guerra mundial.

Figura 1. Representación semántica de los 6 meses previos a la invasión

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de YouTube.

Partiendo de los resultados de este análisis, encontramos que, en los con-
tenidos sobre preparacionismo analizados, se pueden identificar dos grupos 
temáticos distintos. Por un lado, existe un conjunto de temas relacionados 
con una coyuntura temporal específica, como pueden ser la crisis, Argentina y 
guerra mundial. Por otro lado, existe otro conjunto de temas que se enfocan 
en temáticas de largo plazo o incluso permanentes, tales como la supervivencia 
o el EDC. Estas últimas son las mayoritarias en la red semántica.
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5.2. Análisis semántico previo a la guerra
En este periodo (figura 2) se observan, en la red correspondiente a los títulos 
de los vídeos publicados (n = 107), cuatro asociaciones de palabras distintas. 
Predomina la temática de supervivencia, caracterizada por la presencia de tér-
minos como mochila, urbana y autosuficiencia, entre otros, y una mayor densi-
dad de términos repetidos. El acrónimo EDC comparte conexiones semánticas 
con supervivencia, manteniendo al mismo tiempo su identidad diferenciada. 
La temática de las armas de fuego se hace presente con términos como defensa, 
práctica o tiro, mientras que palabras como defensa, armas o Colombia señalan 
a varios vídeos que abordan cambios en el marco legal de este país (p. ej.: «Lle-
var tonfa y su porte legal en Colombia, Nueva Ley de seguridad ciudadana: 
armas blancas»).

Cabe mencionar un tercer tema relacionado con eventos catastróficos, 
sean estos causados por la naturaleza (p. ej.: «Terremoto Chile 6.0 riesgo de 
tsunami») o resultado de eventos sociales (p. ej.: «Así será el apagón mun-
dial»).

Figura 2. Red semántica de los títulos de los vídeos del mes previo a la invasión

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de YouTube.

En relación con el conflicto entre Ucrania y Rusia no se han encontrado 
referencias significativas al mismo en el análisis por pares de palabras. Sin 
embargo, un examen detallado de los títulos de los vídeos revela que, aunque 
limitado, los creadores de contenido audiovisual se han hecho eco de esta 
cuestión (un 4,14% del total), con títulos como: «Crisis en Ucrania: La ten-
sión entre Occidente y Rusia sigue en aumento»; «Conflicto Rusia-Ucrania!: 
¿Qué está pasando y cómo te puede afectar?»; «Las excusas de Rusia para 
invadir Ucrania: ¿Son legítimas?»; «Realidad vs ficción!: Lecciones de supervi-
vencia real en Ucrania»; «¿Qué es DEFCON?: Nivel de alerta DEFCON», o 
«Rusia y China atacan a la OTAN». 
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Respecto a las fechas de publicación de los vídeos, se observa que la mayor 
densidad se encuentra entre el 24 y el 31 de enero, un mes antes de producirse 
la invasión. Esto puede ser indicativo del aumento de la preocupación por el 
envío de tropas rusas a Bielorrusia a mediados de enero para llevar a cabo una 
serie de maniobras conjuntas cerca de la frontera ucraniana (Sahuquillo, 
2022). Posteriormente, se produce un periodo de incertidumbre que se tradu-
ce en una ausencia de vídeos, a excepción del titulado «¿Qué es DEFCON?: 
Nivel de alerta DEFCON», del 7 de febrero, con un contenido que aborda 
específicamente el riesgo de un conflicto nuclear entre Rusia y la OTAN. El 
siguiente vídeo, «Rusia y China atacan a la OTAN», se publica el 22 de febre-
ro, un día después de la firma por parte de Vladimír Putin del decreto donde 
se reconoce la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas 
de Donetsk y Luhansk (Europa Press, 2022).

El análisis semántico de los comentarios previos a la invasión (3.449 inte-
racciones por parte de 2.251 actores) ofrece un panorama significativamente 
diferente al de los títulos de los vídeos con respecto al conflicto bélico. El 
interés por este acontecimiento entre los consumidores de contenido prepara-
cionista queda reflejado con un nodo propio dentro de la red de comentarios 
(p. ej.: Ucrania, Rusia, OTAN, guerra, etc.) (figura 3).

Figura 3. Red semántica de comentarios del mes anterior a la invasión

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de YouTube.
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La divergencia en la representación semántica del conflicto entre las dos 
redes estudiadas es relevante. Además, se observa una notable diferencia en el 
conjunto de palabras relacionadas con el término supervivencia entre la red 
de vídeo y los comentarios asociados a ella. Mientras que en la red de vídeo 
estas palabras ocupan una posición preeminente, en los comentarios apare-
cen escasamente conectadas con otros términos. En su lugar predominan 
muestras de agradecimiento y saludos dirigidos a los actores detrás de los 
canales de YouTube con contenido preparacionista. Es interesante destacar 
que algunos comentarios utilizan terminología religiosa, como Dios, Jesús o 
bendiciones.

5.3. Análisis semántico posterior a la invasión
En el estudio realizado sobre la red de títulos de vídeos publicados durante el 
primer mes de guerra se identificaron seis agrupamientos semánticos princi-
pales y tres asociaciones menores (figura 4). Al igual que en los títulos previos 
a la invasión, se destacó la palabra supervivencia y términos relacionados, 
como herramientas, militar y pulsera, así como el acrónimo EDC y términos 
afines, como navajas. Estos, junto con las asociaciones de menor entidad (kit, 
respaldo, médico; primeros, auxilios, y almacenamiento, alimentos), conforman 
lo que consideramos el núcleo de temáticas intemporales relativas al prepara-
cionismo. Es importante destacar la ausencia de un grupo de palabras relacio-
nadas con el tema de las armas. 

Figura 4. Red semántica de los títulos de los vídeos posteriores a la invasión

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de YouTube.
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Por otro lado, se hace referencia a la importancia que algunos creadores 
de vídeo dan al peligro que puede suponer el uso de aplicaciones de citas en 
línea.

La aparición de un grupo semántico principal vinculado a la guerra en 
Ucrania supone un cambio con respecto a los títulos de vídeos del mes pre-
vio a la invasión, donde esta temática no estaba presente. La inclusión en 
este grupo del par de términos guerra y nuclear, vinculados a Rusia y Ucra-
nia, muestra el temor recogido en los títulos de los vídeos a que la conflagra-
ción pueda derivar en un enfrentamiento nuclear (un 5,60%). Ello se puede 
observar en los siguientes ejemplos: «Ataque nuclear entre países»; «¿Cómo 
sobrevivir a una bomba atómica?»; «Nukemap, ataque nuclear y crisis eco-
nómica»; «Nunca antes estuvimos así, las potencias nucleares en alerta»; 
«Bombardeo nuclear a Francia (simulado)», o «Detonación nuclear en una 
ciudad».

En una línea similar, la inclusión en la red semántica de los términos 
colapso, economía y económico representa un aumento de los contenidos 
temporales, que se pueden relacionar con la situación generada, o al menos 
agravada, por la invasión rusa de Ucrania y la política de sanciones econó-
micas por parte de numerosos países occidentales contra Rusia (un 3,73%). 
Ello se recoge en los siguientes ejemplos: «Guerra-Inflación»; «Historias  
del Colapso Económico: Inflación, Secuestros y Gente Comiendo Ratas»; 
«Qué esperas para comenzar a prepararte», o «2022 si se rompe la cadena de 
suministros».

Dentro de los títulos de vídeos que tratan específicamente el enfrenta-
miento entre Rusia y Ucrania y sus implicaciones geopolíticas (un 17,75%) 
es remarcable mencionar que solamente cinco canales (Supervivencia Moder-
na, Julian 545, Espíritu del Viajero, Preppers Spanish Survivors y Prepper 
Supervivencia) son los responsables de la producción de los 19 vídeos que 
abordan este tema.

La suma de los resultados de los vídeos correspondientes a temáticas 
sobre el temor a una guerra nuclear, el colapso económico y la guerra en 
Ucrania suponen un 27,08% del total de la red posterior al inicio de la gue-
rra (un 5,60%, un 3,73% y un 17,75%, respectivamente). En relación con 
lo anteriormente expuesto, se puede observar como en el mapa jerárquico 
(figura 5), elaborado mediante la codificación de la red de títulos de vídeo 
posterior a la invasión, la guerra en Ucrania ocupa la mayor parte de la 
superficie correspondiente a temáticas temporales (un 58,06%), a diferencia 
del mapa jerárquico previo a la invasión (un 33,33%) (figura 6). Como 
resultado, se ha producido un crecimiento de los contenidos temporales, 
que han pasado del 19,23%, previo a la invasión, al 35,63%, posterior a la 
misma.
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Figura 5. Mapa jerárquico de temáticas posteriores al inicio de la guerra

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de YouTube.

Figura 6. Mapa jerárquico de temáticas anteriores al inicio de la guerra

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de YouTube.



El conflicto entre Ucrania y Rusia en la esfera mediática Anàlisi 2024, en prensa 13

Los resultados obtenidos en la red semántica de comentarios posteriores al 
inicio de la guerra en Ucrania (figura 7) sugieren la existencia de un proceso 
de polarización. Se puede apreciar una notable disminución en la diversidad de 
los temas abordados, en comparación con los comentarios previos al estallido 
del conflicto. En particular, los comentarios se centran en felicitar a los crea-
dores de contenido, así como en discutir la guerra en Ucrania, que incluye 
temas relacionados con China y el temor a una guerra nuclear. Además, se 
hacen referencias a la oposición hacia Rusia y la guerra en sí misma, utilizan-
do términos como Putin, Rusia, China, Ucrania, armas, guerra y nuclear.

Figura 7. Representación de la red semántica de comentarios posteriores a la invasión

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de YouTube.

6. Discusión y conclusiones

El conflicto armado de 2014 entre Ucrania y Rusia en el Donbás, que distaba 
mucho de ser una guerra convencional (Baqués, 2015), ya fue objeto de aná-
lisis en diferentes investigaciones y desde distintos ámbitos (Pardo de Santa-
yana y Gómez de Olea, 2017; Tipaldou y Casula, 2018; Kulyk, 2019; Ramos, 
2022).

La actual guerra entre ambos países también ha dado pie a interesantes 
propuestas de investigación, como el estudio que describe el storytelling desa-
rrollado por la comunidad creativa europea frente a la invasión rusa de Ucra-
nia (Palomo-Domínguez, 2022) o el análisis narrativo de los relatos de la 
guerra entre Rusia y Ucrania, a partir de los discursos de sus presidentes res-
pectivos (Martín-Sáez y Ortiz de Guinea-Ayala, 2022). Incluso se ha realiza-
do un análisis comparativo de la audiencia social en Twitter de los perfiles del 
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Gobierno de la Federación Rusa y de la Oficina del Presidente de Ucrania 
(Donofrio et al., 2023).

Sin embargo, ninguna investigación se ha centrado, hasta el momento, en 
abordar el análisis semántico en los contenidos mostrados por el movimiento 
preparacionista durante un conflicto bélico, si se exceptúan los estudios que 
relacionan sus orígenes con la Guerra Fría (Retsin, 2020; Luke, 2021; Garrett, 
2022).

En un escenario de incertidumbre mundial marcado por la actual guerra 
en Ucrania, los canales y usuarios de YouTube que consumen y crean conte-
nido relativo al preparacionismo en español consideran este acontecimiento 
de relevancia, tal y como lo indica el aumento de vídeos relativos a este con-
flicto (un 58,06%) frente al 33,33% del mes previo a producirse la invasión 
(relacionado con O1 y O3).

Con respecto al interés de los usuarios, mostrado a través de las redes 
semánticas de comentarios y respuestas analizados, la temática que aborda el 
enfrentamiento militar se ha convertido en hegemónica, desplazando al resto 
de asuntos presentes previos a la invasión (p. ej.: técnicas de supervivencia y 
preparación de alimentos, o manejo y uso de herramientas o información 
sobre desastres naturales, entre otros) (relacionado con O1, O2 y O3).

Asimismo, pese al escaso número de vídeos sobre la crisis en Ucrania con 
anterioridad a la invasión rusa, cabe mencionar que la preocupación por una 
conflagración entre potencias nucleares estaba presente en los comentarios y 
respuestas de los usuarios en un número mayor del esperado (relacionado 
con O2).

En este estudio hemos detectado, al igual que algunas investigaciones 
anteriores, una serie de materias consustanciales al preparacionismo, habitua-
les en el discurso de este movimiento (Sims y Grigsby, 2019), relacionadas 
con dos conjuntos de temas. Uno sujeto a un formato informativo, que abor-
da acontecimientos de actualidad (p. ej.: delincuencia, desabastecimiento, 
inundaciones o accidentes de tráfico, entre otros). Y un segundo grupo de 
temas, de largo recorrido, presente en todos los canales analizados, que se 
centra en técnicas de supervivencia, EDC y armas (relacionado con O2).

En este sentido, coincidimos con otros análisis en la identificación de 
otras temáticas temporales sujetas a acontecimientos vinculados por norma 
general a catástrofes u otro tipo de amenazas a futuro, como el temor a un 
posible apagón (Lawson et al., 2016), a una crisis medioambiental sin prece-
dentes (Methmann y Rothe, 2012; Katz-Rosene y Szwarc, 2022) o a sufrir 
una pandemia, como la del COVID-19 (Imhoff y Lamberty, 2020).

Cumplidos los objetivos de esta investigación, y de cara al futuro, resulta-
ría de interés continuar analizando más sobre el desarrollo de la cultura del 
preparacionismo, sus prácticas de consumo, comportamientos y representa-
ción en las plataformas en línea.
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