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RESUMEN 

En población general, un estudio realizado en 19 países encontró una media de reticencia del 28,5%. En general, la principal preocupa-
ción es el riesgo de efectos adversos, basado especialmente en la difusión de noticias falsas. Una revisión de 126 encuestas realizadas 
durante el año 2020 abarcando 31 países ha mostrado que las actitudes en torno a la vacunación han fluctuado durante el año según 
la intensidad de la pandemia en el momento de la ejecución de la encuesta, y en general presentan diferencias relacionadas con des-
igualdades socioeconómicas y afiliaciones políticas, además del deseo de esperar a que otros se vacunen previamente. La metodología 
utilizada para el presente trabajo de investigación, se enfoca hacia una metodología orientada hacia la necesidad de indagar en forma 
precisa y coherente una situación. Enmarcada dentro de una revisión bibliográfica de tipo documental, ya que nos vamos a ocupar de 
temas planteados a nivel teórico como es La influencia de las redes sociales en el proceso de vacunación ciudadana por COVID-19. La 
técnica para la recolección de datos está constituida por materiales impresos, audiovisuales y electrónicos, estos últimos como Google 
Académico, PubMed, entre otros. La información aquí obtenida será revisada para su posterior análisis. Hay que aclarar que, dentro de 
los trabajos de investigación revisados e analizados para desarrollar este texto, no hubo evidencia clara o directa dentro de los instrumen-
tos aplicados, que las personas que tienen una predisposición a vacunarse, hayan tomado esa decisión a causa de las redes sociales 
o medios de comunicación, ya que es una pregunta que formalmente no se ha realizado. Sin embargo, dentro de las respuestas de las 
personas que tienen temor a la vacuna por un tema de efecto adverso, seguridad de la vacuna y la rapidez en que fueron creadas, sin 
duda alguna, son respuestas comunes dentro de los grupos anti vacunas en el mundo, que se han ido difundiendo tanto en los medios 
de comunicación como las redes sociales. 

Palabras clave: Vacunas, Desinformación, Facebook, Twitter, Redes.

ABSTRACT

Na população geral, um estudo realizado em 19 países encontrou uma relutância média de 28,5%. Em geral, a principal preocupação 
é o risco de efeitos adversos, baseado principalmente na disseminação de notícias falsas. Uma revisão de 126 pesquisas realizadas 
durante o ano de 2020 abrangendo 31 países mostrou que as atitudes em relação à vacinação oscilaram durante o ano dependendo 
da intensidade da pandemia no momento da execução da pesquisa e, em geral, apresentam diferenças relacionadas às desigualdades 
socioeconômicas e afiliações políticas, além do desejo de esperar que os outros sejam vacinados antes. A metodologia utilizada para 
este trabalho de investigação centra-se numa metodologia orientada para a necessidade de investigar uma situação de forma precisa e 
coerente. Enquadrado numa revisão bibliográfica de tipo documental, uma vez que vamos tratar de questões levantadas a nível teórico, 
como a influência das redes sociais no processo de vacinação cidadã pela COVID-19. A técnica de coleta de dados é constituída por 
materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, estes últimos como Google Acadêmico, PubMed, entre outros. As informações aqui 
obtidas serão analisadas para posterior análise. Deve-se esclarecer que, dentro dos trabalhos de pesquisa revisados   e analisados   para 
desenvolver este texto, não houve evidência clara ou direta dentro dos instrumentos aplicados, que pessoas que têm predisposição a 
serem vacinadas, tomaram essa decisão por causa das redes sociais ou a mídia, já que é uma pergunta que não foi formalmente formu-
lada. No entanto, dentro das respostas das pessoas que têm medo da vacina por causa de um efeito adverso, a segurança das vacinas 
e a velocidade com que foram criadas, sem dúvida, são respostas comuns dentro dos grupos antivacinas no mundo. mundo, que vêm 
se espalhando tanto na mídia quanto nas redes sociais.
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Introducción 

Las vacunas contra el SARS-CoV-2 que se 
utilizan se han creado con diferentes tec-
nologías que hasta el momento han de-
mostrado efectividad y han funcionado. La 
tecnología para vacunar utilizando ácidos 
nucleicos se viene investigando desde ini-
cios de la década de 1990, por lo que se 
ha logrado profundizar en el entendimiento 
de cómo funcionan estas nuevas estrate-
gias para estimular la respuesta inmunita-
ria. Sin embargo, permanece un factor de 
riesgo importante en la época de la tecno-
logía digital: la desinformación. Las campa-
ñas antivacunación aparecieron desde que 
inició la vacunación misma, y desde hace 
décadas han modificado en forma negati-
va la conducta de las familias para recibir 
las vacunas. Las aberraciones en los con-
ceptos científicos básicos han llevado a to-
mar decisiones erróneas a familias enteras. 
En el año 2019 hubo más de mil casos de 
sarampión en 31 Estados de los Estados 
Unidos de América, en familias que prin-
cipalmente se negaron a recibir la vacuna 
(Diaz-Badillo, y otros, 2021, pág. 837). La 
vacuna contra la covid-19 es socialmente 
muy relevante porque la vuelta a la normali-
dad sanitaria, económica y social depende 
de que el mayor número posible de ciuda-
danos acepte suministrarse este fármaco 
con el objetivo de obtener cuanto antes la 
llamada “inmunidad de rebaño”, que otorga 
un eficaz grado de protección en cualquier 
enfermedad infecciosa y especialmente en 
una con el alcance de esta pandemia (Po-
laino, Cárdaba, Cirujano, & Cambra, 2021, 
pág. 486).

Desde inicios de la pandemia del 2020, los 
investigadores mundiales se han esforzado 
en lograr el desarrollo de la vacunas contra 
COVID-19, la cual debe ser segura y efecti-
va para la población a fines de 2020 o prin-
cipios de 2021 y el éxito de la vacunación 
COVID-19 depende en gran medida de la 
aceptación de la vacuna por parte de la po-
blación y de esta forma garantizar que se 
detenga significativamente la propagación 
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de COVID-19, recomendándose un umbral 
crítico (mínimo) de inmunidad colectiva del 
67% entre la población general; no obstan-
te investigaciones globales recientes sobre 
la aceptación de la vacuna COVID-19, de-
muestra que casi el 30% de los pobladores 
se niegan a recibir la vacuna una vez que 
se encuentre disponible, siendo necesa-
rio desarrollar estrategias sobre la promo-
ción de la vacuna COVID-19 para lograr su 
aceptación (Canchanya Cervantes, 2021, 
pág. 10). En población general, un estudio 
realizado en 19 países encontró una media 
de reticencia del 28,5%. En general, la prin-
cipal preocupación es el riesgo de efectos 
adversos, basado especialmente en la difu-
sión de noticias falsas. Una revisión de 126 
encuestas realizadas durante el año 2020 
abarcando 31 países ha mostrado que las 
actitudes en torno a la vacunación han fluc-
tuado durante el año según la intensidad de 
la pandemia en el momento de la ejecución 
de la encuesta, y en general presentan di-
ferencias relacionadas con desigualdades 
socioeconómicas y afiliaciones políticas, 
además del deseo de esperar a que otros 
se vacunen previamente. Estudios publica-
dos en varios países muestran reticencias 
entre un 23,1% en enfermeros/as france-
ses11, hasta un 60% en enfermeros/as de 
Hong Kong (Soldevilla, Palma, Hernández, 
& Rius, 2021, pág. 21).

Las resistencias de parte de la población 
hacia determinadas vacunas ya habían lle-
vado a los estudiosos de la comunicación 
sobre salud y ciencia a fijar su interés en la 
percepción crítica hacia estas inmunizacio-
nes en el entorno de la Web y muy espe-
cialmente, de las redes sociales, debido a 
su uso creciente para obtener información 
y opinar sobre temas de salud. Los medios 
sociales o 2.0 permiten a los usuarios crear, 
interactuar y compartir contenidos en dife-
rentes formas o formatos de medios, lo que 
ha facilitado la transmisión de datos y men-
sajes generalmente breves y con escaso 
contexto. Por ello, este tipo de comunica-
ción se ha convertido en un ámbito propicio 
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para fomentar y expandir determinados po-
sicionamientos que, en muchas ocasiones, 
sirven para desinformar (Ureta, Fernández, 
& i Gras, 2021, pág. 2).

Según la Organización Mundial de Salud 
(OMS), los programas de vacunación salvan 
entre 2 y 3 millones de vidas a nivel mundial, 
su aplicación no solo ha reducido en gran 
medida los casos de poliomielitis, saram-
pión, tosferina y otras enfermedades en el 
mundo, sino que incluso ha erradicado en-
fermedades como la viruela, evidenciándo-
se así que la finalidad de estos programas 
no sólo es buscar la inmunidad individual 
sino la inmunidad colectiva. No obstante, 
esta situación también ha condicionado 
que la población le reste importancia al pa-
pel preventivo que cumplen las vacunas y 
perciban una aparente ausencia de riesgo, 
en especial los jóvenes que desconocen 
las manifestaciones y la gravedad de las 
enfermedades que antes eran muy frecuen-
tes. La pandemia de la COVID-19 deman-
da rapidez en la elaboración y distribución 
de las vacunas; pero, también demanda la 
difusión de información con respaldo de 
la científica. La escasa cultura preventiva 
puede dificultar el éxito de las campañas 
de vacunación, por lo tanto, urge tomar ac-
ción para comunicarse de manera efectiva 
y educar a las personas para combatir la 
desinformación y salvaguardar la salud pú-
blica (Huasasquiche, 2021, págs. 1-2).

En las redes sociales, donde prima la li-
bertad de expresión, y a las que muchas 
personas han acudido en busca de infor-
mación sobre la COVID-19 ante lo que con-
sideraban una ausencia de información 
oficial, es donde los grupos que expresan 
sus opiniones contra las vacunas o que in-
cluso niegan la gravedad o existencia de la 
COVID-19 han ofrecido contenidos desin-
formadores. Estos grupos, a menudo, usan 
argumentos singulares e incluso inventados 
para atacar a todo aquello relacionado con 
las vacunas frente a la COVID-19 como, por 
ejemplo, que la vacuna contendrá “chips” 
para facilitar el control mental de la pobla-

ción. La propaganda extrema de los efec-
tos negativos, inventados o maximizados 
por estos grupos, usando las redes socia-
les más extendidas a nivel mundial (Twitter, 
Youtube, Instagram o Facebook, entre otras, 
provoca que puedan llegar a un gran nú-
mero de personas, sembrando la desinfor-
mación, llegando a generar miedo e incluso 
provocando la desconfianza en la informa-
ción sobre salud proporcionada por las ins-
tituciones públicas (Herrera-Peco, Núñez, 
Jiménez-Gómez, Romero-Magdalena, & De 
Gracia, 2021, pág. 2).

Existen diversos estudios relacionados a la 
aceptación a la vacuna para la COVID-19. 
Algunos países como China, Ecuador, Ma-
lasia, Indonesia, Corea del Sur, Brasil, Sud-
áfrica, Dinamarca y Reino Unido, tienen una 
alta aceptación en rangos que van entre 65 
al 97%. Por el contrario, otros países tienen 
una baja aceptación en rangos entre 55 a 
62%, como Rusia y Francia. Esta aceptación 
varía de acuerdo a factores sociodemográ-
ficos, sociológicos, nivel de ingreso, entre 
otros, los mismos que no los hacen extrapo-
lables a todos los países (Herrera-Añazco, y 
otros, 2021, pág. 382).

Metodología 

La metodología utilizada para el presente 
trabajo de investigación, se enfoca hacia 
una metodología orientada hacia la necesi-
dad de indagar en forma precisa y coheren-
te una situación. Enmarcada dentro de una 
revisión bibliográfica de tipo documental, ya 
que nos vamos a ocupar de temas plantea-
dos a nivel teórico como es La influencia de 
las redes sociales en el proceso de vacuna-
ción ciudadana por COVID-19. La técnica 
para la recolección de datos está constitui-
da por materiales impresos, audiovisuales 
y electrónicos, estos últimos como Google 
Académico, PubMed, entre otros. La infor-
mación aquí obtenida será revisada para su 
posterior análisis.

HARO BARRE, C. E., PONCE ARREAGA, H. R., & TORRES MATAMOROS, F. E.
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Resultados

Canchanya Cervantes (2021), en su trabajo 
de investigacion, analiza la percepción so-
cial de la aceptación de la vacuna contra la 
COVID-19 en 1995 usuarios de la red social 
Facebook, para la recolección de datos fue 
creado un fan page en las redes sociales, 
donde fue publicado el cuestionario digital, 
con fines que los usuarios del Facebook 
puedan acceder y registrar la información, 
aceptando previamente el consentimiento 
informado; para la recopilación de infor-
mación también fue empleado los grupos 
WhatsApp. Entre los resultados más rele-
vantes para el objeto de esta investigación 
se tiene lo siguiente:

• El 88.50% si aceptaría la vacuna contra 
la COVID- 19, mientras que el 11.50% no 
lo aceptaría.

• En lo que se refiere al conocimiento so-
bre a vacuna, los usuarios del Facebook 
indican que la vacuna son anticuerpos 
41.50 % y un 32.40% que son efectivas 
para evitar el contagio.

• En cuanto al conocimiento sobre el efec-
to no deseado (de riesgo) de las vacu-
nas contra el COVID- 19 en el organis-
mo, el 35.00 % indicó fiebre, el 27.00% 
ningún efecto y el 18.80% No sabe.

• En cuanto a las razones por la que la 
gente recibiría la vacuna, se aprecia un 
25.90% dicen que probablemente les 
daría protección y el 24.40% por la efi-
cacia de las vacunas COVID-19 respec-
tivamente (págs. 28-31).

Altamirano, y otros (2021), en su trabajo de 
investigacion, llevaron adelante liderado 
por Montreal Behavioural Medicine Centre, 
una encuesta online auto administrable, 
participando de la misma 3330 adultos ar-
gentinos, de entre 18 y 70 años, los resul-
tados mas relevantes fueron los siguientes:

• El 48,9%, manifestó haber recibido el 
esquema de vacunación completa.

• Ante la consulta de en qué medida influ-
ye en su decisión de vacunación, estos 
fueron los factores: 

• Conveniencia de recibir la vacuna en 
términos de aplicación, cercanía y 
gratuidad.

• Recibir la recomendación de mi em-
pleador y/o autoridad laboral para 
vacunarme. 

• Tener información de que la vacu-
na es segura. - Creer que se posee 
un alto riesgo de infectarse de CO-
VID-19.

• En cuanto a quien influyo en el proceso 
de su vacunación, un 26% en gran parte 
y un 25% algo su empleador y/o autori-
dad laboral, un 29% muy poco, un 19% 
para nada.

• El 75% considera en gran parte que la 
vacuna es segura, un 17% algo, un 4% 
muy poco.

• En cuanto al riesgo de infección un 49% 
lo considera en gran parte, un 26% algo, 
un 15% muy poco, un 9% para nada y 
no sabe un 1%.

• En cuanto a la incidencia de las vacu-
nas, un 70,16% confió en publicaciones 
científicas que presentaron resultados 
de eficacia, un 18,03% al ver resulta-
dos de personas que se vacunaron, un 
10,49% al aceptar comunicaciones po-
sitivas respecto a la vacuna y la vacuna-
ción en medios de comunicación y redes 
sociales y un 1,31% por recomendación 
medica (págs. 6-10).

Ureta, Fernández, & i Gras (2021), en su tra-
bajo de investigacion, analizaron entre el 14 
de diciembre de 2020 y el 7 de febrero de 
2021. 62.045 tuits y 258.843 retuits sobre el 
uso de las etiquetas #yosimevacuno y #yo-
mevacuno frente a la de #yonomevacuno 
en la red social Twitter. Los resultados mas 
relevantes fueron los siguientes:

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN CIUDADANA POR COVID-19
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• El discurso en las redes sociales también 
ha sido un reflejo de dicha situación. En 
los inicios del periodo analizado los dis-
cursos antivacunas eran dominantes en 
la conversación en Twitter (Imagen 1), 
aunque ha ido evolucionando paulati-
namente hacia una presencia mayor de 
los partidarios de la vacunación. Asimis-
mo, han podido identificarse grandes 
repuntes en la conversación, alrededor 
de determinados hitos informativos. En 
el caso del diálogo provacunas, el inicio 
de la campaña de inmunización el 27 de 

diciembre de 2020 marcó el momento 
de mayor actividad en la conversación y 
alcanzó casi treinta mil retuits en un día. 
El discurso provacunas también alcan-
zó un importante repunte coincidiendo 
con la llegada de millones de vacunas 
a principios de febrero de 2021. Por el 
contrario, el discurso antivacunas tuvo 
uno de sus puntos álgidos también con 
el inicio de la campaña de vacunación, 
aunque su impacto total no llegó alcan-
zar a la mitad del discurso en favor de 
su uso.

Imagen 1. Retuits diarios según grupo de hashtags.

Fuente: (Ureta, Fernández, & i Gras, 2021).

En total, los tuits que incluyen etiquetas o 
palabras clave contrarias a las vacunas han 
tenido en el periodo analizado un volumen 
relevante en la conversación global, hasta 
alcanzar el 38,6% de los mensajes analiza-
dos (Imagen 2). Sin embargo, si analizamos 
los retuits, los favoritos, las respuestas y las 
citas, podemos observar que los mensajes 
provacunas se han viralizado con mayor 
eficacia, hasta alcanzar cotas cercanas al 
80% del diálogo global. Así, los mensajes 
provacunas han tenido un promedio de 5,2 
retuits, el doble que los mensajes antiva-
cunas. Esta superior redistribución de los 
mensajes favorables indica, por un lado, la 
presencia de audiencias activas y genera-
doras de opinión entre los contrarios a las 
vacunas, frente a una actitud proporcional-
mente menos activa pero más redistributiva 
y mayoritaria de quienes están a favor.

Imagen 2. Volumen del discurso.

Fuente: (Ureta, Fernández, & i Gras, 2021).

Ríos-González (2021), en su trabajo de in-
vestigacion, aplico un cuestionario para 
identificar la predisposición para recibir la 
vacuna contra el COVID-19 en Paraguay. 
Dicho instrumento fue diseñado en Google 
Forms ©, y difundida a nivel nacional a tra-
vés de redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram) y aplicaciones de mensajería 
(Whatsapp, Telegram), durante las fechas 

HARO BARRE, C. E., PONCE ARREAGA, H. R., & TORRES MATAMOROS, F. E.
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de 20 de enero al 08 de febrero del 2021. 
Los resultados más relevantes fueron los si-
guientes: 

• Del total de los participantes, 369 (47,98 
%) no se encontraban predispuestos a 
recibir la vacuna contra el COVID-19, y 
101 (13,13 %) manifestaron que se en-
cuentran inseguros. Entre los motivos 
de negarse a aplicarse la vacuna 104 
(41,73) mencionaron el temor a los efec-
tos secundarios, 49 (13,27 %) destaca-
ron que el desarrollo fue muy rápido, 44 
(11,92 %) cree que la vacuna no es se-
gura, y el resto otros (no le gusta las va-
cunas en general, razones religiosas, no 
cree que el COVID-19 sea real).

• Del total de los participantes del sexo 
masculino 201 (58,09 %) manifestaron 
que no se encontraban seguros o no 
querían recibir la vacuna, al igual que 98 
(12,74%) de los que participantes con 
una edad igual o superior a 35 años, 289 
(76,06%) de los que se encontraban re-
sidiendo el interior del país y 103 (38%) 
de los pacientes con alguna enferme-
dad crónica.

Imagen 3. Personas vacunadas hasta el 01/02/2022 en el mundo.

Fuente: (ourworldindata.org, 2022).

Como se puede observar en la imagen 1. El total de vacunados entre los que tienen el 
esquema completo de vacunación y los que al menos tienen una dosis alcanza hasta el 
01/2/2022 en el mundo un 61,2%. Lo que indicaría que hasta ahora no se ha logrado a nivel 
mundial la llamada inmunidad de rebaño. 

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN CIUDADANA POR COVID-19
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Imagen 4. Hospitalizaciones y defunciones según gravedad y estado de vacunación.

Fuente: (rtve.es, 2022).

En la imagen 4 se observan las diferentes relaciones entre vacunados y no vacunado en Es-
paña, en todos los casos independientemente de los rangos de edad, en las secciones de 
hospitalizados, los que ingresaron a UCI y fallecidos. En donde claramente los porcentajes 
en todos los casos de estudio superan en muchos casos abrumadoramente a los no vacu-
nados como vacunados como, por ejemplo, los hospitalizados entre 60-79 años el 13,57% 
de los vacunados fueron hospitalizados, mientras que el 290,63% de los no vacunados en 
el mismo rango de edad fueron hospitalizados. 

Imagen 5. Ejemplos de contenido de tuits individuales (anonimizados).

Fuente: (Herrera-Peco, Núñez, Jiménez-Gómez, Romero-Magdalena, & De Gracia, 2021).
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En la imagen 5 se observa un comparati-
vo de un plan de difusión llevado a cabo 
por instituciones del gobierno español con 
la etiqueta #YoMeVacuno, en contraste con 
la etiqueta de los antivacunas #YONOME-
VACUNO en la red social Twitter. Esta claro 
que los mensajes anti vacunas no han cala-
do dentro de esta muestra, en cambio la ba-
teria de mensajes pro vacunas con mesajes 
positivos en cuanto retuis ha sido mayor.

Conclusiones 

Hay que aclarar que, dentro de los traba-
jos de investigación revisados e analizados 
para desarrollar este texto, no hubo eviden-
cia clara o directa dentro de los instrumen-
tos aplicados, que las personas que tienen 
una predisposición a vacunarse, hayan to-
mado esa decisión a causa de las redes so-
ciales o medios de comunicación, ya que 
es una pregunta que formalmente no se ha 
realizado. Sin embargo, dentro de las res-
puestas de las personas que tienen temor 
a la vacuna por un tema de efecto adver-
so, seguridad de la vacuna y la rapidez en 
que fueron creadas, sin duda alguna, son 
respuestas comunes dentro de los grupos 
anti vacunas en el mundo, que se han ido 
difundiendo tanto en los medios de comuni-
cación como las redes sociales. 

Esto a causa de la desinformación y las teo-
rías conspirativas que se han tejido alrede-
dor del mundo sobre y como se generó esta 
pandemia. Pero si está claro que las redes 
sociales influencian a la población. En el 
mundo tampoco hay estudios específicos 
que directamente hayan relacionado la no 
vacunación por un efecto de una red social. 
Un 53% en el mundo tiene l esquema com-
pleto de vacunación y un 8,2 al menos se 
ha colocado una dosis, lo que configura un 
61,2%, lo que no quiere decir que un res-
tante 38,8% sean antivacunas.
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