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Resumen

La necesidad de consumo por parte del público en general en cuanto a 
información y tratamientos eficaces para el COVID-19, ha puesto en 
evidencia la vulnerabilidad de las personas frente a datos poco veraces, 
lo cual es de alto riesgo dadas las conductas nocivas que se presentan por 
parte de los afectados por este fenómeno. 
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Abstract

The need for consumption by the public in terms of  information and 
effective treatments for COVID-19, has highlighted the vulnerability of  
people to inaccurate data, which is high risk given harmful behaviors that 
are presented by those affected by this phenomenon. 

Keywords: Infodemic; COVID-19; Pandemics; Health literacy; social 
networks.

Introducción

La globalización es un fenómeno con un impacto general, la era de la 
Internet y la accesibilidad a la información mediante éste son un hito 
para la humanidad, puesto que facilita la lectura y ampliación de los 
conocimientos de las personas, así como la interacción de los individuos a 
través de las redes sociales (1). Sin embargo, cada vez es más frecuente la 
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divulgación de información falsa intencionalmente, lo 
cual perjudica el desarrollo del saber y la salud mental 
(2).

En la actualidad el mundo se recupera y se reactiva 
luego de uno de los eventos más importantes del 
último siglo en el área de la salud pública: la pandemia 
por el nuevo coronavirus (COVID-19). El terror 
que desencadenó en la población por las altas tasas 
de morbimortalidad iniciales generó en la población 
una necesidad intrínseca por conocer sobre los 
tratamientos, la evolución y el pronóstico de esta 
enfermedad. Esto ocasionó un impacto negativo en 
el bienestar emocional, con un detrimento en la salud 
mental por diferentes razones o mecanismos (3).

La cantidad de desinformación disponible con relación 
al COVID-19, a su diagnóstico, tratamiento, impacto 
político, social, económico, mental y legal, abarrotó 
la mayoría de portales informativos y redes sociales 
ajenas al conocimiento médico, lo que fortaleció el 
principal fenómeno social asociado a la pandemia 
por coronavirus, al que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha denominado “infodemia” (4).

Definición del problema

La infodemia se define de acuerdo con la OMS como 
una saturación de información errónea en la web o en 
otros medios, para boicotear las acciones de la salud 
pública e impulsar los intereses de diversos sujetos o 
conglomerados (5). La Librería Nacional de Medicina 
de los Estados Unidos de América establece que es 
una difusión rápida y de gran alcance de información 
poco veraz, como una enfermedad. A medida que 
los temores, los rumores y los hechos se mezclan, se 
dificulta obtener información básica sobre un tema 
(6).

La gravedad de este fenómeno social radica en el 
poder de los medios para amplificar la información 
poco veraz, esto a través de portales como diarios 
amarillistas virtuales o físicos, noticieros parcializados, 
redes sociales conducidas por figuras públicas y 
rumores comunitarios compartidos mediante estos 
mecanismos, lo cual logra un alcance en la mayoría de 
la población (7).

Es un asunto trivial la producción y divulgación de 
información falsa. Con frecuencia, esta información 
intenta responder a los interrogantes de la población, la 
cual por la condición de vulnerabilidad puede adoptar 
como certera, hasta el punto de cegarse a nuevos 
datos mejor soportados a causa de sus conocimientos 
previos y el pesimismo infundado (8). 

La información falsa es nociva para la salud. Pone en 
peligro la salud del colectivo y fomenta el estigma y 
discriminación contra los profesionales de la salud, 
quienes desempeñan una labor crucial en la atención 
de la población afectada por la pandemia, aun 
arriesgando su salud por la alta tasa de contagios y 
en algunos casos la falta de elementos de protección 
personal (9).

Este comportamiento es antiguo, sin embargo, no 
fue hasta la pandemia por COVID-19 que quedó 
en evidencia global la gravedad de este. Un ejemplo 
claro, reciente y relacionado con la pandemia global 
por SARS-CoV-2 es la intoxicación masiva en Irán por 
metanol a causa de la replicación por parte de redes 
sociales y medios de comunicación no oficiales de 
noticias falsas acerca de la efectividad de este como 
medida preventiva para el contagio por COVID-19 
(10).

En el mundo el analfabetismo sigue siendo un 
problema de nunca acabar, la alfabetización la lectura 
crítica y el análisis de la información disponible es 
deficiente en la población general, la cual opta por 
medios de información rápida y de poca sustancia 
científica como videos cortos, publicaciones escritas 
o rumores disponibles en redes sociales o portales 
informativos no oficiales (11). 

¿Dónde encontrar información certera? Es el 
interrogante más importante; actualmente la capacidad 
de disuadir de la infodemia tiene tal magnitud que ha 
permeado los medios oficiales de difusión médico 
científica, como las principales revistas médicas. 
Evidencia de ello es lo ocurrido con The Lancet en 
el caso de asociación entre la vacuna triple viral 
con el desarrollo del autismo (12). Todo gracias 
a la falta de evaluación de la calidad de los ensayos 
clínicos, la metodología manipulada de los mismos, 
la interpretación sesgada de resultados y la puesta en 
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práctica de lo concluido con la finalidad de beneficios 
de todo tipo (13).

La desconfianza infundida perjudica incluso la 
estrategia de prevención de la infección basada en la 
vacunación, dada por el desarrollo de movimientos 
antivacunas que se basan en eventos adversos de 
las mismas que son estadísticamente esperables, 
pero que los medios escandalizan y vuelven virales. 
Con lo anterior, afectan a la población carente de 
conocimientos médicos (14,15). Existe otra cara de la 
moneda y es la falsa expectativa de no contagio por la 
vacunación, lo que lleva al abandono de las medidas 
de distanciamiento social y del uso de elementos de 
protección personal, con lo que se pone en riesgo a 
la población vacunada del contagio y desarrollo de 
la enfermedad con sus respectivas complicaciones 
(16,17).

Alternativas de solución planteadas

Por ello la OMS decidió desarrollar una plataforma 
llamada EPI/WIN que estará encargada de la difusión 
de datos estadísticos oficiales, así como guías de 
manejo y una red de apoyo a profesionales de la salud 
y, a su vez, a la población general. Dicha estrategia 
tendrá una articulación con los principales difusores de 
información a nivel global, que se sabe tienen una alta 
tasa de cobertura y replicación de información. Tal es el 
caso de las redes sociales, la prensa audiovisual, escrita y 
virtual. Lo que en teoría permitirá el aprovechamiento 
de los medios que anteriormente eran usados como 
herramienta nociva al conocimiento y la salud mental 
de la población (18).

A su vez esta estrategia debe articularse con 
programas de alfabetización en salud por parte de los 
entes gubernamentales, que permitan un adecuado 
aprovechamiento de la información veraz por parte 
de la población general, que le permita tener una 
perspectiva más objetiva sobre la situación que 
actualmente se vive (19).

Conclusión

A pesar de la cotidianidad de este fenómeno social 
no se deben pasar por alto las implicaciones de la 
infodemia en la comunidad, se deben implementar 
y fortalecer acciones que permitan contrarrestar sus 

efectos para garantizar la calidad de la información 
a la que accede la sociedad. Afortunadamente se 
están ejecutando medidas para mitigar el impacto, sin 
embargo, se debe ganar una mayor visibilidad de los 
entes nacionales internacionales de salud en el ámbito 
de las redes sociales y de los portales informativos, 
para así tener una mayor cobertura de información en 
temáticas importantes en cuanto a la salud pública. 
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