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PRÓLOGO

Todos sabemos que las Ciencias se han dividido en Naturales y Sociales, y a su 

vez, en múltiples subdivisiones, teniendo Física y Química, Economía y Sociología, por 

mencionar algunas. Este afán de analizar, de desmenuzar el objeto de estudio no ha 

tenido un contrapeso en la función de síntesis, de volver a reconstruir dicho objeto de 

estudio. Y así, queda el conocimiento en esas parcelas, en espera de que el estudioso 

aborde la tarea de reunir la información en un todo coherente, integral. No esperamos 

que la síntesis surja sola, por lo que en esta obra se ofrecen textos de Humanidades y 

Ciencias Sociales de múltiples disciplinas, con ópticas distintas y objetivos diversos, pero 

que en todos los casos tienen como foco al ser humano, desde el individuo: su salud, su 

bienestar, hasta los diferentes contextos en que se desenvuelve y relaciona: la escuela 

en todos los niveles, y hasta su comunidad, los movimientos sociales; el combate a la 

violencia; a la pobreza; y la integración regional.

Pero la obra no se limita a la diversidad disciplinaria, conlleva varios marcos 

teóricos, y distintas aproximaciones metodológicas; y de investigaciones llevadas a cabo 

por especialistas de varios países. Y los temas son de urgente actualidad: problemas 

de salud que compartimos por nuestra condición vulnerable de seres humanos, no solo 

nos referimos a la pandemia, que esta bastante representada en todo el volumen, se 

incluyen enfermedades en pleno auge como la diabetes, la bulimia y problemas de salud 

mental. Sin dejar de lado los factores de riesgo que podrían ser los antecedentes de 

dichas condiciones médicas.

La obra presenta 15 investigaciones agrupadas en tres secciones temáticas: 

a) El individuo: Salud y Bienestar; b) La escuela: Enseñanza Aprendizaje; y c) La 

comunidad: Sociología y Política. Suponemos que esta organización ayudará a obtener 

un conocimiento si no exhaustivo, al menos insertado en un contexto de mayor globalidad. 

Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Se analizan las redes sociales 
como fuentes de información de salud sobre 
el COVID-19 y las campañas mediáticas 
sanitarias sobre el Coronavirus en Puerto 
Rico desde la perspectiva de la Sociedad de 
Información y el Conocimiento enfocado en: las 
fuentes de información sobre salud, la utilidad 
de la información, la confianza en las fuentes, 
la comprensión de la información y la toma de 
decisiones. Además, se analiza la percepción 
sobre la campaña oficial sanitaria en Puerto 
Rico: “El COVID no discrimina” desde el punto 
de vista de la teoría Teleológica.
PALABRAS CLAVE: Medios sociales. 
Campañas de información. COVID-19.

SOCIAL MEDIA, COVID-19 AND MEDIA 

CAMPAIGNS ON THE CORONAVIRUS IN 

PUERTO RICO

ABSTRACT: Social networks are analyzed as 
sources of health information on COVID-19 
and health media campaigns on the 
Coronavirus in Puerto Rico from the 
perspective of the Information and Knowledge 
Society focused on: sources of health 
information, the usefulness of information, trust in 
sources, understanding of information and 
decision making. In addition, the perception of 
the official health campaign in Puerto Rico is 
analyzed: “COVID does not discriminate” from 
the point of view of Teleological theory. 
KEYWORDS: Social Media. Information 
campaigns. COVID-19.

1 TEXTO PRINCIPAL

1.1 TEMA CENTRAL 

     Se analizan las redes sociales como 

fuentes de información de salud sobre 

el COVID-19 y las campañas mediáticas 

sanitarias sobre el Coronavirus en Puerto 

Rico desde la perspectiva de la Sociedad de 

Información y el Conocimiento enfocado en: 

las fuentes de información sobre salud, la 
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utilidad de la información, la confianza en las fuentes, la comprensión de la información y 

la toma de decisiones. Además, se analiza la percepción sobre la campaña oficial sanitaria 

en Puerto Rico: “El COVID no discrimina” desde el punto de vista de la teoría Teleológica.

2 OBJETIVOS

Los objetivos de esta investigación fueron, primero, identificar cuál es el uso 

que le dan los ciudadanos en Puerto Rico a los medios sociales para búsqueda de 

información de salud sobre el COVID-19. En segundo lugar, conocer la confiabilidad que 

tienen las personas en los medios sociales en cuanto a la salud y el Coronavirus. En 

tercer lugar, examinar la percepción sobre la campaña de información oficial sobre el 

COVID-19. Analizamos si los puertorriqueños utilizan los medios sociales como fuentes 

de información sobre salud para buscar información sobre diversas enfermedades 

y aspectos sanitarios como: enfermedad o problema médico, tratamiento médico o 

procedimiento, médicos u otros profesionales de la salud, hospitales y otras instituciones 

médicas, seguros de salud, entre otros y con énfasis en aspectos relacionados a la 

prevención, la vacunación y el tratamiento del COVID-19. Además, establecimos una 

comparación entre la búsqueda en redes sociales y páginas web. Descubrimos la 

utilidad de dicha información, la confianza percibida en las fuentes, la comprensión de 

la información y si la consideran actualizada. También, verificamos la importancia de los 

datos obtenidos de estas fuentes de medios sociales en la toma de decisiones sobre 

asuntos de la salud, en contraste con la información de sitios web. En general, aunque los 

medios sociales demuestran tener una creciente importancia, las páginas web exhiben 

aún una relativa mayor confianza en el ciudadano, a la hora de la búsqueda y obtención 

de dichos datos de salud y sobre el COVID-19.

3 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA

Los medios sociales comenzaron como un método de compartir información y 

experiencias personales y familiares con amigos, familiares y otros. Estos medios han ido 

evolucionando para convertirse en un medio de intercambio de todo tipo de información 

y de temas completamente diversos. 

Internet se ha vuelto una fuente cada vez más importante para la búsqueda de 

información de salud. Aproximadamente, el 60% de los usuarios de Internet buscaron 

información de salud para ellos mismos (Atkinson et al, 2009). Históricamente, las 

búsquedas de salud en línea significaban visitar un sitio web de una agencia u organización. 

Recientemente, los medios sociales han emergido como fuentes potenciales de 
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información de salud en línea (Fox, 2011). En el cuidado de la salud, estos se han utilizado 

para mantener o mejorar la comunicación entre profesionales y de profesionales con 

pacientes, promover la marca institucional y mejorar la velocidad de interacción entre y a 

través de diferentes intereses del cuidado de la salud (Grajales et al, 2014). 

Las redes sociales han ganado importancia en el manejo de emergencias y 

desastres porque pueden ofrecer la oportunidad de actualizaciones de las situaciones 

en tiempo real para obtener respuestas excepcionalmente rápidas y efectivas ante 

situaciones cambiantes (Coombs, 2016). Los medios sociales tienen la gran ventaja de 

poder diseminar rápidamente contenido educativo en la era del COVID-19. (González-

Padilla y Tortolero-Blanco, 2020). Otra ventaja para el uso de plataformas sociales como 

complemento de la comunicación institucional es que, a diferencia de la forma tradicional, 

la comunicación social alcanza audiencias amplias, incluyendo a aquellos que no están 

buscando información (Mori et al., 2020). 

Los medios sociales son una herramienta efectiva para promover comportamientos 

para prevenir el COVID-19 entre el público. La literacia en salud es esencial para la 

promoción de la salud individual e influye en la medida en que el público se involucra en 

comportamientos preventivos durante una pandemia (Li X y Liu Q, 2020). Sin embargo, esto 

requiere campañas de información pública específicas y la promoción de la alfabetización 

sanitaria de la población para una mejor navegación de los entornos de información de 

la infodemia, la identificación de la desinformación y la toma de decisiones basada en 

información fiable y de confianza (Okan et al., 2020). Geldsetzer (2020) encontró que 

el 25,6% de los participantes estadounidenses y el 29,6% de los participantes del Reino 

Unido pensaron que era prudente abstenerse de comer en restaurantes chinos. Los 

hallazgos sobre las fuentes de información más confiables durante dichos brotes han sido 

mixtos e incluyen a los funcionarios de salud, la televisión, internet y el gobierno (Ali et al., 

2020). De la misma forma, la confusión acerca de la información sobre el coronavirus fue 

significativamente mayor entre los que tenían un menor conocimiento de la salud (Okan 

et al., 2020). Esto podría ser consecuencia de una baja exposición a información de salud, 

exposición a información falsa en los medios de preferencia o poco interés en cumplir con 

un régimen higiénico. La transmisión de medidas preventivas, síntomas y tratamientos de 

moderados a altos, en la mayoría de los participantes, confirmó que confiaban en mitos y 

violaban ciertas medidas preventivas (Alanezi et al, 2020). 

Existe una creciente multiplicidad de fuentes disponibles para información 

relacionada con la salud, los públicos han dejado de depender solamente de los medios 

noticiosos y se han movido a otras fuentes de información, incluídas las redes sociales. 

Sin embargo, a su vez, esto presenta un reto en el desarrollo de campañas de información 
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porque el contenido producido como parte del esfuerzo debe batallar por la atención de 

las audiencias contra los demás contenidos noticiosos y de entretenimiento.

La creciente exposición de los medios sobre la pandemia se relaciona positivamente 

con el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de las personas, mediado 

por el conocimiento percibido y el miedo (Melki et al., 2020). Esta relación entre la culpa 

y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social están doblemente mediadas 

por la empatía y la responsabilidad hacia las personas que sufrieron COVID-19. Lo que 

provocó que parte de la población asumiera una conducta positiva y cumpliera con las 

órdenes y normas establecidas por los gobiernos (Samadara, 2020).

La codificación de preguntas abiertas que buscan comprender la conciencia y las 

acciones de los participantes reveló que casi todos los participantes conocían y tomaban 

al menos una forma de acción preventiva recomendada por los CDC en el momento de 

este estudio. El comportamiento más comúnmente reportado fue lavarse las manos (…) 

(Nazione, 2020). La exposición a un vídeo de campaña dirigido y un artículo de prensa 

fue asociado con un aumento de aproximadamente dos veces en las probabilidades de 

lavarse todas las zonas de las manos necesarias y con una mayor duración del lavado de 

manos (Yousuf et al. 2020). Entre las razones más fuertes para protegerse a sí mismo, 

el sentimiento de responsabilidad de proteger a la comunidad y el hecho de poder 

trabajar/estudiar a distancia; las barreras más fuertes incluían el hecho de tener amigos 

o familiares que necesitaban ayuda para hacer recados y socializar con el fin de evitar 

sentirse solos (Coroiu, 2020).

4 ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE

El universo estadístico de la encuesta estuvo formado por el conjunto de la 

población residente en el Área Metropolitana de San Juan de 18 a 64 años: en total 761.842 

personas según los datos oficiales del Censo de Estados Unidos (2020). Se consiguió un 

tamaño muestral de 124 personas. El muestreo se desarrolló en línea mediante Google 

Forms, lo cual amplió la procedencia de las personas a otros municipios del país. Hubo un 

énfasis en la población joven de 18 a 21 años, el 42,1% fueron de este rango de edades, 

el 45,1% con un nivel educativo de bachillerato o licenciatura y un 55,7% con ingresos de 

menos de $15.000 USD y 69,7% del sexo femenino.

5 RESULTADOS

Se analizan las redes sociales como fuentes de información de salud sobre el 

COVID-19 y las campañas mediáticas sanitarias sobre el Coronavirus en Puerto Rico 
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desde la perspectiva de la Sociedad de Información y el Conocimiento enfocado en: 

las fuentes de información sobre salud, la utilidad de la información, la confianza en las 

fuentes, la comprensión de la información y la toma de decisiones. 

6 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE SALUD

Comenzamos con la pregunta sobre la utilización de medios tradicionales para 

la búsqueda de información de salud y, en el renglón de “Muy frecuentemente” se 

encontró que aparecen los médicos primero (27,9%), seguidos por la televisión (15,6%), 

otros (14,8%), artículos de prensa (14,8%), los anuncios en prensa, radio, televisión, 

vallas publicitarias y otros (14%), y amigos y familiares (14%). La Tabla 1 presenta las 

distribuciones de frecuencia de las fuentes de información sobre salud.

Tabla 1. Fuentes de información relacionadas con la salud (porcentajes).

Muy 
frecuentemente Frecuentemente

En
ocasiones Raramente Nunca

Fuentes

Televisión 15.6% 9.8% 13.1% 15.6% 18.1%

Radio 5.7% 12.2% 10.6% 19.4% 22.9%

Artículos de 
prensa 14.8% 15.4% 13.6% 14.5% 12.0%

Revistas 1.6% 5.7% 11.1% 18.3% 18.1%

Publicidad 13.9% 9.8% 12.1% 14.5% 10.2%

Amigos y 
familiares 13.9% 19.5% 17.1% 5.4% 5.4%

Médicos 19.7% 18.7% 16.1% 8.1% 3.6%

Otros 14.8% 8.9% 6.5% 4.3% 9.6%
Fuente: Elaboración propia

A la pregunta de utilización de Internet para búsquedas de información de 

salud, el 38,5% contestó que la utilizaban muy frecuentemente y el 27,9% dijo hacerlo 

frecuentemente. Esto nos arroja un 66,4% al combinar estas dos respuestas. El 27,9% 

afirmó que en ocasiones lo hacía, y raramente fue el 5,7%, mientras nadie expresó que 

nunca la utilizaban. 

Otros medios utilizados para buscar información de salud que fueron 

mencionados como muy frecuentemente fueron, primeramente, los médicos (34,6%), 

la televisión (13,4%), anuncios en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y otros 

(7,8%), la radio (5,5%), los artículos de prensa (5,5%), las revistas (2,8%), los, y otros 

medios. Se pudo observar que aunque otros medios se utilizan para las búsquedas, el 

médico sigue siendo la fuente principal de la información de salud.
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En Internet, los sitios web de información de salud fueron los más mencionados 

(78,7%) seguidos por las redes sociales (73%) y muy de cerca por los sitios web de 

médicos (70,5%), sitios web de clínicas (45,1%), sitios web de hospitales (43,4%), 

aplicaciones móviles (34,4%) y otros (18%).

Las redes sociales más utilizadas para buscar información de salud fueron 

YouTube (58,2%) y Facebook (50%). Estas fueron seguidas por Instagram (35,2%), 

Twitter (17,2%), Quora (5,7%) y Telegram (1,6%). Otras mencionadas con 0,8% cada una 

fueron: Reddit, Flo, Tik Tok, Truth in Media y Icandecide.org.

En cuanto a los temas buscados en páginas de Internet, los resultados fueron: 

enfermedad o problema médico (85,2%), tratamiento médico o procedimiento (82,8%), 

médicos u otros profesionales (62,3%), hospitales y otras instalaciones (39,3%), seguros 

de salud (23,8%), preñez o alumbramiento (16,4%), decisiones sobre pacientes en 

estado crítico (15,6%), cuidado prolongado (25,4%), seguridad de los alimentos (34,3%), 

seguridad de los medicamentos (34,4%), manejo del dolor crónico (31,1%), resultados de 

exámenes médicos (52,5%) y pérdida de la memoria (22,1%). Otros mencionados, con 

0,8% cada uno fueron: psicología – salud mental, salud e higiene femenina, hernias y 

reparación de abdomen y covid-19, psoriasis y Parkinson.

En cuanto a los temas buscados en redes sociales, los resultados fueron: 

enfermedad o problema médico (41%), tratamiento médico o procedimiento (39,3%), 

médicos u otros profesionales (45,1%), hospitales y otras instalaciones (36,1%), seguros 

de salud (15,6%), preñez o alumbramiento (12,3%), decisiones sobre pacientes en estado 

crítico (6,6%), cuidado prolongado (8,2%), seguridad de los alimentos (18,9%), seguridad 

de los medicamentos (11,5%), manejo del dolor crónico (16,4%), resultados de exámenes 

médicos (4,9%) y pérdida de la memoria (4,9%). Otros mencionados, con 0,8% cada uno 

fueron: explicación de la enfermedad, servicios médicos, terapia física para lesiones y 

organizaciones de condiciones.

Es interesante señalar que todos los temas buscados tanto en Internet como en 

redes sociales, pero con un menor grado en las segundas, como se puede observar.

También, abordamos el tema de las enfermedades sobre las que buscaban 

información en páginas de Internet. Los resultados son como sigue: Cáncer (63,1%), 

COVID-19 (91,8%), depresión, ansiedad u otra condición mental (70,5%), diabetes (45,1%), 

disfunción eréctil (11,5%), enfermedades del corazón (36,9%), enfermedades respiratorias 

(41%), estrés (68,9%), presión arterial alta (31,1%) y salud de las mujeres (49.2%). Otras 

mencionadas con 0,8% cada una fueron las siguientes: Sjogrens y lupus, dolor de muelas, 

ITS diagonal VIH, condiciones mentales, insomnio, bipolaridad, discos herniados, asma, 

embarazo y lupus.
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En cuanto al tema de las enfermedades sobre las que buscaban información 

en redes sociales. Los resultados son como sigue: Cáncer (27%), COVID-19 (73,8%), 

depresión, ansiedad u otra condición mental (47,5%), diabetes (19,7%), disfunción eréctil 

(9%), enfermedades del corazón (16,4%), enfermedades respiratorias (16,4%), estrés 

(47,5%), presión arterial alta (12,3%) y salud de las mujeres (36,9%). Otras mencionadas 

con 0,8% cada una fueron las siguientes: Sjogrens y lupus, temas sobre la ansiedad, salud 

natural, asma y lupus.

Nuevamente, observamos una diferncia en la cantiadad de búsquedas en páginas 

de Internet versus redes sociales, pero sobresalen las búsquedas sobre el COVID-19 en 

ambos casos con 91,8% en Internet y 73,8% en redes sociales.

7 UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Sobre la utilidad de la información, vemos que los datos sobre el COVID-19 

encontrados en páginas web habían sido útiles para la gran mayoría (Muy útil 41%, Útil 

47,5%), poco útil para un mínimo del 8,2% y 3,3% la consideró nada útil. En las redes 

sociales los datos encontrados fueron sido útiles para la gran mayoría (Muy útil 23,8%, 

Útil 42,6%), poco útil para un del 23% y 10,7% la consideró nada útil. Se observó una 

percepción de utilidad de la información mayor en las páginas web.

8 CONFIANZA EN LAS FUENTES

El tema de la confianza en las fuentes puede ser determinante a la hora de 

utilización o no de la información encontrada, de la toma de decisiones y de volver al 

mismo lugar a buscar más datos. Una pregunta clave fue si confiaban en la información 

sobre el COVID-19 obtenida de páginas de Internet y una amplia mayoría estuvo de 

acuerdo y en menor grado en la de las redes sociales. En cuanto a las páginas web, el 

18,9% estuvo completamente de acuerdo que confía en esa información, el 51,6% estuvo 

de acuerdo, el 18% no estaba seguro, 4,9% se mostró en desacuerdo, y solo el 6,6% en 

total desacuerdo. Según estos resultados, se puede afirmar que el 70,5% tiene confianza 

en la información de salud obtenida de Internet. Además, se hizo la misma pregunta sobre 

las redes sociales y los resultados fueron los siguientes: el 7,4% estuvo completamente 

de acuerdo que confía en esa información, el 27% estuvo de acuerdo, el 40,2% no estaba 

seguro, 10,7% se mostró en desacuerdo, y el 14,8% en total desacuerdo. Según estos 

resultados, se puede afirmar que el 34,4% tiene confianza en la información de salud 

obtenida de las redes sociales y esto contrasta considerablemente con el 70,5% que 

confía en la información de las páginas web.
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9 COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN

Comprender la información es fundamental para poder utilizarla, por eso nos 

dimos a la tarea de preguntar si la información sobre el COVID-19 que encontraban en 

páginas web era fácil de entender y más de tres cuartas partes opinó que sí y en menos 

proporción sobre la encontrada en las redes sociales. Sobre las páginas de Internet, 

las opiniones fueron: completamente de acuerdo (31,1%), de acuerdo (46,7%), no estoy 

seguro (11,5%), en desacuerdo (5,7%) y completamente en desacuerdo (4,9%). En cuanto 

a las redes sociales, las opiniones fueron: completamente de acuerdo (28,7%), de acuerdo 

(36,9%), no estoy seguro (18,9%), en desacuerdo (8,2%) y completamente en desacuerdo 

(7,4%). Se observa mayor comprensión de la información del COVID-19 de las páginas de 

Internet (77,8%) versus las redes sociales (65,6%).

10 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La actualización de la información es un aspecto muy importante cuando se trata 

de información de salud y en especial sobre la pandemia del COVID-19. El 32% considera 

estar completamente de acuerdo en que la información sobre el COVID-19 de Internet 

está actualizada, el 31,1% dice estar de acuerdo, el 24,6% no está seguro, el 6,6% está 

en desacuerdo y el 5,7% manifiesta su completo desacuerdo. Sobre las redes sociales: 

el 20,5% considera estar completamente de acuerdo en que la información sobre el 

COVID-19 está actualizada, el 29,5% dice estar de acuerdo, el 33,6% no está seguro, el 

7,4% está en desacuerdo y el 9% manifiesta su completo desacuerdo. Estos resultados 

arrojan que más del 63,1% estima que la información está al día en páginas web y el 50% 

en las redes sociales.

Al enunciado: “Volvería a utilizar páginas de Internet para encontrar información 

sobre el COVID-19 o salud en general” los internautas respondieron como sigue: 

completamente de acuerdo en un 45,1%, permanecían de acuerdo en un 39,3%, el 

9,8% no estaba seguro de su respuesta, solamente el 4,1% estaba mínimamente en 

desacuerdo y un ligero 1,6% estaba en completo desacuerdo. Al mismo enunciado sobre 

las redes sociales los encuestados respondieron: completamente de acuerdo en un 

23%, permanecían de acuerdo en un 36,9%, el 20,5% no estaba seguro de su respuesta, 

solamente el 10,7% estaba en desacuerdo y un 9% estaba en completo desacuerdo. Esto 

indica que 84,4% volverían a buscar información sobre el COVID-19 y salud en Internet y 

cerca del 60% en las redes sociales.
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11 TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones es un aspecto fundamental al buscar información de salud, 

pues este indica el tipo de utilización del medio que se está dando, si es solo para un tipo 

de entretenimiento o si es para aplicarlo a la vida real. Preguntamos si había decidido 

vacunarse contra el COVID-19 luego de haber conocido sobre los posibles beneficios de 

las vacunas en Internet y por las redes sociales. Los resultados fueron: completamente 

de acuerdo (12,3%), de acuerdo (8,2%), no estoy seguro (9,8%) y en desacuerdo (15,6%), 

completamente en desacuerdo (54,1%) en cuanto a páginas web. En cuanto a las redes 

sociales estuvo completamente de acuerdo el 9,8%, de acuerdo el 7,4%, no estuvo seguro 

el 11,5%, estuvo en desacuerdo el 14,8% y completamente en desacuerdo el 56,6%. La 

respuesta estoy muy inclinada al desacuerdo en esta pregunta y muy similar en páginas 

web y en medios sociales con alrededor del 70% en desacuerdo.

En general, se observó una tendencia favorable hacia la búsqueda de información 

de salud en línea y sus efectos, pero esta percepción positiva tuvo mayor énfasis en las 

páginas web que en las redes sociales. 

12 CAMPAÑA OFICIAL

Sobre la percepción sobre la campaña oficial sanitaria en Puerto Rico: “El COVID 

no discrimina”, primeramente, se observó que tuvo una recordación no asistida de 51,6%. La 

campaña fue reconocida en los siguientes medios: televisión (52,4%), radio (4,8%), prensa 

(6,3%), página web de medios (6,3%), redes sociales (23,8%) y valla publicitaria (6,3%).

El anuncio “Cumpleaños” fue el más recordado (60,3%), seguido por Caras 

(55,6%), “Vecinos” (49,2%), “Sobrino” (47,6%), “Quien menos te imaginas te puede 

contagiar” (34,9%) y “Se busca” (15,9%).

Hicimos la pregunta de otra forma, en términos de cuál anuncio había llamado 

más la atención del público. El que más llamó la atención fue Cumpleaños con 46%, en 

segundo lugar sobrino con 17,5%, en tercer lugar “Vecinos” con 14,3%, “Caras” con 12,7%, 

“Quien menos te imaginas”, con 6,3% y finalmente se busca con 3,2%.

Analizamos cómo consideraba el público cada anuncio de la campaña, en 

términos de si lo consideraba atinado, justo con los contagiados, o si por el contrario, le 

faltaba el respeto al público o era aterrorizante. El anuncio “Caras” se consideró atinado 

por la mayoría (45,6%), un 22,8% consideró que es justo con los contagiados, un 21,1%, 

consideró que era aterrorizante y el 10,5% pensó que le falta el respeto al público.

El anuncio “Vecinos” se estimó por una mayoría plural (34,5%) que estigmatizaba 

a los contagiados, un 25,9% opinó que es respetuoso con el público, el 20,7% dijo que 
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era exagerado y el 19% expresó que no aterroriza. El anuncio “Se Busca” se consideró, 

por una mayoría plural (34%), que es atinado, el 30,2% consideró que es justo con los 

contagiados el 15,1% que le falta el respeto al público y el 20,8% que es aterrorizante. 

el anuncio “Cumpleaños” fue considerado como que es respetuoso por el público en su 

mayoría (32,2%), que es exagerado por un 28,8%, que estigmatiza a los contagiados por 

un 27,1% y que no aterroriza por un 11,9%. En cuanto al anuncio sobrino un 41,4% consideró 

que es atinado, el 27,6% que es justo con los contagiados, el 22,4% que aterroriza y 

el 8,6% que le falta el respeto al público. Sobre el anuncio “Quien menos te imaginas 

te puede contagiar” el 42,1% considero que es respetuoso con el público, un 35,1% que 

estigmatiza a los contagiados el 17,5% que aterroriza y el 5,3% que es exagerado.

Así que variaron grandemente en las siguientes opiniones sobre los anuncios: 

exagerado, estigmatizante con los contagiados, respetuoso con el púbico y que aterroriza. 

Pero, unos anuncios son percibidos más positivos que otros.

Realizamos algunas preguntas sobre como si la campaña en general había sido 

positiva. En esta la balanza se inclinó al completamente en desacuerdo con 33,3 por 

ciento, aunque también hubo un 25,4% en total acuerdo, un 17,5% estuvo en acuerdo, un 

9,5% estuvo en desacuerdo y un 14,3% de indecisos.

La teoría Teleológica de la ética afirma que desde una perspectiva teleológica, 

las herramientas de persuasión como la exageración, la omisión de información y 

las apelaciones al miedo en los mensajes de salud pública pueden justificarse incluso 

si estas estrategias pueden ser falsas, irrespetuosas, dañinas para las personas o 

desempeñar un papel en avivar ansiedades, etiquetas o estigmas o desencadenar 

reacciones contradictorias (Ahmed, R. y Bates, 2016). En esa dirección realizamos 

algunas interrogantes y la primera fue si las campañas sobre temas importantes de salud 

deben de ser fuertes y estuvo inclinada en la afirmativa. El 28,6% estuvo completamente 

de acuerdo, pero el 27% estuvo completamente en desacuerdo, a la vez hubo un 17,5% 

en acuerdo y un 11,1 en desacuerdo, con un 15,9% de indecisos. Otra pregunta muy 

relacionada a esta teoría fue si la finalidad de una campaña de información de salud 

es más importante que la forma en que se presenta o los posibles efectos colaterales 

negativos y aunque estuvo relativamente balanceada se inclinó al no. El 24,2% estuvo en 

total desacuerdo con la premisa, mientras a la vez el 21% estuvo de acuerdo, un 17,7% 

estuvo en desacuerdo y un 16,1% estuvo en acuerdo, con un 21% de indecisos. Desde 

el punto de vista de la teoría Teleológica no serían concluyentes los hallazgos, pues los 

participantes contestaron preguntas en las que se inclinaron a favor y en contra de lo que 

postula esta teoría.
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13 PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

Se analizan las redes sociales como fuentes de información de salud sobre el 

COVID-19 y las campañas mediáticas sanitarias sobre el Coronavirus en Puerto Rico 

desde la perspectiva de la Sociedad de Información y el Conocimiento enfocado en: 

las fuentes de información sobre salud, la utilidad de la información, la confianza en 

las fuentes, la comprensión de la información y la toma de decisiones. En cuanto a las 

fuentes utilizadas, antes de incluir Internet en la ecuación, la primera son los médicos, 

seguidos de la televisión. En Internet, los sitios web de información de salud fueron los 

más mencionados, seguidos por las redes sociales y muy de cerca por los sitios web de 

médicos, además de otras mencionadas. Las redes sociales más utilizadas para buscar 

información de salud fueron YouTube y Facebook.

Sobre la utilidad de la información, vemos que los datos sobre el COVID-19 

encontrados en páginas web habían sido útiles para la gran mayoría y también lo 

encontrado en las redes sociales, aunque en un poco menor grado.

El tema de la confianza en las fuentes puede ser determinante a la hora de 

utilización o no de la información encontrada, de la toma de decisiones y de volver al mismo 

lugar a buscar más datos. Una pregunta clave fue si confiaban en la información sobre 

el COVID-19 obtenida de páginas de Internet y una amplia mayoría estuvo de acuerdo y 

en menor grado en la de las redes sociales. Comprender la información es fundamental 

para poder utilizarla, por eso nos dimos a la tarea de preguntar si la información sobre el 

COVID-19 que encontraban en páginas web era fácil de entender y más de tres cuartas 

partes opinó que sí y en menos proporción sobre la encontrada en las redes sociales. 

La percepción de una información actualizada puede ser la clave entre utilizar 

y regresar o no a un lugar en búsqueda de mayores datos. Por eso, preguntamos si la 

información del COVID-19 encontrada en Internet se percibía como actualizada, lo cual fue 

en la afirmativa en mayor grado para las páginas de Internet que para las redes sociales. 

La toma de decisiones es un aspecto fundamental al buscar información de salud, pues 

este indica el tipo de utilización del medio que se está dando, si es solo para un tipo 

de entretenimiento o si es para aplicarlo a la vida real. Preguntamos si había decidido 

vacunarse contra el COVID-19 luego de haber conocido sobre los posibles beneficios de 

las vacunas en Internet y las fue en la afirmativa mayoritariamente en páginas web y en 

menor proporción en las redes sociales.

En general, se observó una tendencia favorable hacia la búsqueda de información 

de salud en línea y sus efectos, pero esta percepción positiva tuvo mayor énfasis en las 

páginas web que en las redes sociales. Sobre la percepción sobre la campaña oficial 
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sanitaria en Puerto Rico: “El COVID no discrimina” desde el punto de vista de la teoría 

Teleológica, se encontró que poco más de la mitad la recordaban, el anuncio “Cumpleaños” 

fue el más recordado. El anuncio “Caras” se consideró atinado por la mayoría. El anuncio 

“Vecinos” se estimó por una mayoría plural que estigmatizaba a los contagiados. Otros 

anuncios se consideraron justos y respetuosos en su mayoría, pero en realidad las 

opiniones están bastante divididas y no hay claras mayorías en dichas percepciones. Así 

que variaron grandemente en las siguientes opiniones sobre los anuncios: exagerado, 

estigmatizante con los contagiados, respetuoso con el púbico y que no aterroriza. Una 

pregunta clave relacionada a la teoría Teleológica de la ética fue si las campañas sobre 

temas importantes de salud deben de ser fuertes y estuvo inclinada en la afirmativa. Otra 

pregunta muy relacionada fue si la finalidad de una campaña de información de salud 

es más importante que la forma en que se presenta o los posibles efectos colaterales 

negativos y aunque estuvo relativamente balanceada se inclinó al no.
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