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Resumen 
La comunidad antivacuna encuentra en las redes sociales uno de los principales canales para 
la difusión de desinformación. Esto supone un reto para los gobiernos durante las crisis 
sanitarias. Este estudio analiza el comportamiento de usuarios de redes sociales en relación 
con la vacunación COVID-19 mediante una encuesta nacional desarrollada a 1800 personas 
representativa de la población española. Los usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram 
fueron los más vacunados. Sin embargo, TikTok y YouTube albergan el mayor porcentaje de 
no vacunados. En cuanto a la dosis de refuerzo, la mayoría de los usuarios muestra una 
actitud positiva, destacando los de Facebook, mientras que los usuarios de YouTube son los 
que más rechazo presentan. Además, los usuarios que pasaron más tiempo en las redes 
sociales se vacunaron menos con las dosis de recuerdo, además presentaron un porcentaje 
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mayor de no vacunados. Se ofrecen datos concretos para elaborar estrategias de 
comunicación como segmentación y escucha social que deben realizarse durante una crisis. 
 
Palabras clave: redes sociales, vacunación, COVID-19, pandemia, WhatsApp.  
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Article 

 

SOCIAL MEDIA AND COVID-19 VACCINATION: 
ANALYSIS OF USER BEHAVIOUR IN SPAIN 

 
Abstract 
The anti-vaccine community has on the social media one of the main channels for the 
dissemination of fake news and disinformation. This represents a challenge for governments 
during health crises. This study analyzes the behavior of social media users in relation to 
COVID-19 vaccination through a national survey including 1800 representatives of the 
Spanish population. WhatsApp, Facebook and Instagram users were the most vaccinated. 
However, TikTok and YouTube hosted the highest percentage of the unvaccinated. In 
relation to the booster dose, most users show a positive attitude, with Facebook users 
standing out, while YouTube users show the highest rejection. In addition, users who have 
spent more time on social networks were less vaccinated with booster doses, had a higher 
percentage of unvaccinated. Concrete data are provided to develop communication 
strategies such as segmentation and social listening to be carried out during a crisis. 
 
Keywords: social media, vaccination, COVID-19, pandemic, WhatsApp. 
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1. Introducción 
España se encuentra entre los diez países con mayor número de muertes por coronavirus del 
continente europeo, alcanzando la marca de 116.442 defunciones en 2022 (Orús, 2022). 
Para controlar la pandemia, la vacunación es considerada como la estrategia más efectiva 
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2023). España cuenta con una 
situación vacunal privilegiada con el 85.9 % de la población inmunizada con pauta completa 
en febrero de 2023 (Ministerio de Sanidad, 2023). Sin embargo, la situación no es tan 
halagüeña con la vacunación de refuerzo que, como es sabido, es fundamental para 
mantener la protección contra las cepas variantes y las infecciones emergentes (Hardt et al., 
2022). Apenas el 55.9 % de la población española adulta está vacunada con la primera dosis 
de refuerzo, además de contar con tasas de cobertura bastante heterogéneas a depender de 
la edad y de la comunidad autonómica (Ministerio de Sanidad, 2023). 
 
La reticencia hacia las vacunas se caracteriza por una actitud negativa que puede incluir 
rechazo o dudas sobre la vacunación, a pesar de que la persona tenga pleno acceso a las 
vacunas. Definida en 2019 por la OMS como una de las grandes amenazas para la salud 
pública global, la preocupación de los gobiernos y autoridades sanitarias en relación con la 
reticencia hacia las vacunas ha tenido especial protagonismo durante la pandemia. Eguia et 
al. (2021) identificaron que, entre la población española, la reticencia hacia las vacunas 
estaba relacionada, antes del inicio de la vacunación, a la preocupación por la falta de 
eficacia, la falta de seguridad y los posibles efectos adversos. Además, hay otros factores que 
pueden influir en la percepción sobre las vacunas como, por ejemplo, las teorías 
conspirativas (Jolley & Douglas, 2014), que se han extendido notablemente en la población 
gracias a las redes sociales. En 2021, el número de usuarios de redes sociales representó más 
del 58 % en la población mundial, un aumento de 10 % en relación con el año anterior, y el 
tiempo dedicado a las redes fue de casi 2 horas y media (Digital2022, 2022a). En el caso de 
España, hay 40.7 millones de personas usuarias de redes sociales, destinando casi dos horas 
diarias (Digital2022, 2022b). 
 
La comunidad antivacuna supone un gran reto para los gobiernos y servicios de salud 
pública especialmente durante crisis sanitarias, como la del COVID-19. Estas comunidades 
deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de los planes y estrategias de comunicación. 
La difusión de noticias falsas y desinformación sobre la vacunación puede empeorar la 
situación de una crisis sanitaria global. Como es sabido, uno de los ingredientes para que las 
noticias falsas alcancen notoriedad es que deben llamar la atención del público. Los hechos 
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relacionados a una pandemia, por ejemplo, cumplen plenamente este requisito (Fernández-
Torres et al., 2021). 
 
Estudios previos muestran que las redes sociales han sido las trasmisoras principales de la 
difusión de contenidos falsos relacionados a las vacunas contra la COVID-19. Herrera-Peco 
et al. (2021), por ejemplo, al analizar tweets en español, constataron que los más frecuentes 
eran relacionados a contenidos antivacunas y que cuestionaban la seguridad de las vacunas 
contra la COVID-19. Los estudios analizan el discurso antivacuna, pero este puede ser 
diferente a la conducta real, es decir, una persona puede publicar un discurso antivacuna en 
sus redes sociales, pero luego vacunarse, y viceversa. Además, en España, la población 
considera que las redes sociales son los canales que más fake news han divulgado durante 
la crisis sanitaria (Fernández-Torres et al., 2021). 
 
Teniendo en cuenta esta problemática que interfiere y dificulta la adherencia a las medidas 
sanitarias para controlar una pandemia, consideramos que profundizar en este ámbito de 
estudio es relevante para poder ofrecer datos que contribuyan a una mejor comunicación en 
el ámbito de crisis sanitarias. En este sentido, conocer las actitudes hacia la vacunación de 
usuarios de redes sociales de manera segmentada puede aportar datos fácilmente 
trasladables a las consejerías de salud y servicios de salud pública encargados de elaborar 
las campañas de comunicación dirigidas a la población para fomentar la vacunación. Hasta 
nuestro conocimiento, existen pocos estudios sobre la actitud real hacia la vacunación de las 
personas usuarias de redes sociales en España. Según una encuesta llevada a cabo con 
residentes españoles (Casero-Ripollés et al., 2023), la desinformación tuvo una baja 
influencia en la toma de decisión hacia la vacunación contra la COVID-19, aunque se percibe 
la presencia de teorías conspirativas. Sin embargo, el enfoque central del estudio no fueron 
las vacunas contra la COVID-19. 
 
Además, cada red social es usada por personas con un perfil sociodemográfico similar y es 
necesario analizar este fenómeno de manera segmentada en cada red social. Por ello, este 
estudio se plantea el objetivo de investigar la asociación entre la comunidad de usuarios/as 
de redes sociales y su conducta hacia las vacunas contra el COVID-19. 
 
1.1. Reticencia hacia la vacunación y el papel de las redes sociales 
La reticencia hacia las vacunas es un fenómeno mundial complejo y muy presente en varios 
países. Se define como: 
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La tardanza en aceptar vacunas seguras o el rechazo a dichas vacunas pese a la disponibilidad de los 
servicios de vacunación. Depende del contexto específico, así como del momento, el lugar y la vacuna. 
Además, inciden factores como la desinformación, la complacencia, la comodidad y la confianza (OMS, 
2015). 

 
No es un fenómeno estático, es decir, la persona puede tener algún nivel de reticencia por 
un periodo y cambiar en otro periodo. También puede pasar que una persona se muestre 
reacia y rechace totalmente cualquier vacuna presentando un nivel alto de reticencia, o 
puede ser que acepten algunas vacunas y rechacen otras a lo largo de su vida (Larson et al., 
2014). 
 
La reticencia hacia las vacunas ha formado parte de la historia desde el comienzo de los 
planes de inmunización. Destacan los casos de Gran Bretaña, a finales del siglo XIX, cuando 
el gobierno impuso la obligatoriedad de la vacuna provocando una alta resistencia 
ciudadana, y considerándose el inicio del movimiento antivacunas (Wolfe, 2002). En Brasil 
se produjo un motín contra la obligatoriedad de la vacuna contra la viruela en Río de Janeiro 
en 1904, resultando en decenas de muertos y heridos (Tuells, 2009). Al final de los 90, un 
científico británico afirmó que había una relación entre la vacuna triple vírica y el autismo. 
Aunque su estudio fue totalmente desacreditado, este hecho aún alimenta el discurso 
negacionista y es considerado el propulsor del movimiento antivacuna actual (Boyce, 2006). 
Más recientemente, en Italia en 2012, el Tribunal de Rimini reconoció oficialmente una 
relación causal entre la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, con el autismo, 
y concedió una indemnización por daños y perjuicios a los padres. Tal hecho desencadenó 
una serie de desinformación y difusión de noticias sobre esta vacuna que se reflejó 
posiblemente en la reducción de las tasas de inmunización infantil en este país desde 
entonces. En 2015, esta sentencia fue anulada, pero el daño ya estaba hecho (Carrieri et al., 
2019). 
 
Hemos podido observar como este tipo de conducta se ha intensificado durante la pandemia 
COVID-19. En una revisión sistemática, Dror et al. (2020) identificaron que los principales 
factores psicológicos que contribuyen a las dudas hacia las vacunas COVID-19 son la 
seguridad y los efectos secundarios, así como el nivel de confianza en las vacunas, en el 
gobierno y en los profesionales sanitarios, el escepticismo en torno a la producción de 
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vacunas, las creencias conspirativas, las emociones, y la información y los conocimientos 
sobre las vacunas. 
 
En este contexto, muchos países con altos ingresos no han cumplido sus objetivos de 
inmunización COVID-19. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa vacunal 
infantil COVID-19 sigue baja. Según una encuesta llevada a cabo por Panchalingam y Shi 
(2022) para comprender este fenómeno, encontraron que alrededor del 20 % de los padres 
se negaron a vacunar a sus hijos en base a cuestiones sociodemográficas, orientación 
política, estado de vacunación y exposición previa de padres e hijos a la enfermedad COVID-
19. En este sentido, los programas de vacunación deberían orientarse hacia comunidades 
específicas y abordar la despolitización de la vacunación. La indecisión ante las vacunas 
también está presente en países de bajos ingresos con bajas tasas vacunales. En el caso de 
Papúa Nueva Guinea, los datos de una encuesta mostraron que menos del 20 % se pondrían 
la vacuna, siendo la razón principal al miedo a los efectos secundarios y por no confiar en las 
vacunas (Hoy et al., 2022). En un estudio global con 173 países de habla española, francesa, 
italiana e inglesa, Dye et al. (2021) identificaron que la percepción que las personas tienen 
sobre la ciencia es un factor predictor de aceptación hacia la vacunación contra la COVID-
19. 
 
En las redes circula todo tipo de contenido relacionado a las vacunas, desde fuentes fiables 
a contenidos pseudocientíficos cargados de desinformación que contribuyen a la reticencia 
vacunal (Basch et al., 2021a). En relación con la pandemia COVID-19, se puede observar 
como la propia dinámica de las redes favorece que los mismos bulos sean publicados en 
distintos países tras la adaptación a un contexto local a fin de que los usuarios se identifiquen 
con aquel contenido (Sánchez-Duarte & Magallón-Rosa, 2020). Para Nguyen y Catalan-
Matamoros (2020), la lucha contra la desinformación relacionada a la salud y la ciencia en 
los medios digitales debe partir de los contextos socioculturales contemporáneos, con el 
predominio del declive de los expertos y la ascensión de la política populista, más allá de 
enfocar de forma más profunda los distintos aspectos de la naturaleza psicológica de sus 
usuarios. No cabe duda de que las redes digitales suponen un claro desafío para la salud 
pública, así como un fenómeno que necesita ser estudiado en profundidad dada su 
importancia en la percepción pública sobre el riesgo de la vacuna, tal y como indican varios 
autores (Wong & Jensen, 2020). 
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2. Método 
 
2.1. Diseño 
Se siguió un diseño observacional por medio de una encuesta online de alcance nacional, 
llevada a cabo en junio de 2022. La captación de los participantes y la ejecución de la 
encuesta fueron realizadas por la empresa de estudios poblacionales AsuFieldwork. La 
captación se produjo por medio de la divulgación de la encuesta en las redes sociales. Los 
encuestados recibieron un pequeño incentivo por su participación. 
 
2.2. Muestra y aspectos éticos 
El cuestionario online fue autoadministrado por residentes de España generando una 
muestra compuesta por 1800 participantes con edad mínima de 18 años. Para garantizar la 
representatividad de la muestra, se utilizaron las siguientes estrategias: se realizó una 
selección aleatoria, un método probabilístico que permitió que cada individuo de la 
población española tuviera la misma probabilidad de ser incluido en el estudio (Frost, s.f.). 
Además, la muestra se distribuyó según cuotas establecidas por género, edad y comunidad 
autónoma de residencia con el objetivo de reflejar la composición demográfica de la 
población española. Por último, el error muestral fue de ±2,34 con un nivel de confianza del 
95.5 % y p = q = 0,5 lo que indica el margen de error en las estimaciones realizadas a partir 
de la muestra y proporciona una indicación de la precisión de los resultados obtenidos. 
 
Se aplicó una ponderación para ajustar los datos poblacionales por comunidades 
autónomas, género y edad, teniendo en cuenta que los mayores de 74 años obtuvieron una 
tasa menor de participación. 
 
Los participantes dieron su autorización para participar en la investigación, y los datos 
fueron totalmente anonimizados. Para cumplir con los requisitos éticos, el proyecto PredCov 
(Multi-source and multi-method prediction to support Covid-19 policy decision making), en 
el que se desarrolla este estudio, ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 
Carlos III de Madrid a través del protocolo CEI_22. Al final de la encuesta, los participantes 
tuvieron acceso a un texto sobre los beneficios de la vacunación y la dosis de refuerzo, así 
como enlaces para obtener más información sobre el tema. La metodología de investigación 
ha sido previamente publicada en AsPredicted bajo el código 97920. 
 
 



Perspectivas de la Comunicación             Página 9 
Universidad de La Frontera  

 
Perspectivas de la Comunicación – Vol. 16 – Nº 2 – 2023 

Universidad de la Frontera – Chile 

2.3. Estructura del cuestionario 
El cuestionario fue evaluado por cuatro expertos y, posteriormente, se realizó un estudio 
piloto con 110 personas a fin de verificar si cumplía con los objetivos propuestos. El 
cuestionario fue estructurado en 32 preguntas siendo la mayoría de las cuestiones 
compuestas con opción múltiple y, en algunos casos, la persona podía marcar más de una 
opción (preguntas relacionadas a la vacunación y redes sociales utilizadas, por ejemplo). 
Hemos aplicado filtros en algunas preguntas de opción múltiple para que la próxima 
pregunta solamente fuera contestada por personas que se adecuasen al perfil deseado. Por 
ejemplo, si la persona contestaba que no se pondría la dosis de refuerzo de la vacuna COVID-
19, la próxima pregunta que le saldría en el cuestionario estaría relacionada a los motivos 
por los cuales había tomado dicha decisión. 
 
El cuestionario fue estructurado en tres bloques: preguntas sociodemográficas, preguntas 
personales sobre vacunación contra la COVID-19, así como uso y comportamiento hacia las 
redes sociales. Para las preguntas sociodemográficas, las personas contestaron sobre: 1) 
edad; 2) género; 3) nivel de educación y 4) comunidad autónoma. Para conocer el estatus 
vacunal, se realizaron las siguientes preguntas: 5) ¿Le han administrado la vacuna contra la 
COVID-19?; 6) ¿Está dispuesto a vacunarse con una dosis de refuerzo o “de recuerdo”? A los 
que contestaron no, se les preguntaba: 7) ¿Por qué razón o razones no considera vacunarse 
con una dosis de refuerzo? En relación con las redes sociales: 8) Ordene las redes sociales 
que utiliza por orden de importancia; 9) ¿Cuánto tiempo usa las redes sociales 
aproximadamente (en horas al día) ?; y 10) ¿Cuál es su actividad más frecuente en redes 
sociales? 
 
2.4. Análisis estadístico 
Se realizaron pruebas de chi-cuadrado para comprobar si las variables difieren de forma 
estadísticamente significativa entre sí (nivel de significancia p < 0,05). Empezamos por la 
red social principal/favorita utilizada por el encuestado. En segundo lugar, para analizar el 
comportamiento de los usuarios hacia las redes sociales, nos basamos en tres variables que 
describen tres dimensiones relacionadas pero diferentes del consumo de las plataformas: 
“usuarios que consumen contenido”, “los que comparten contenido” y “los que producen 
contenido/creadores”. En tercer lugar, analizamos cuánto tiempo se ha dedicado a los 
medios sociales (medido en cuartiles). Para comparar la conducta hacia la vacunación 
realizada por los tres grupos de usuarios/as de redes sociales, realizamos comparaciones por 
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pares (mediante las pruebas de suma de rangos de Wilcoxon) y comparaciones globales con 
las pruebas H de Kruskal Wallis. 
 
3. Resultados 
La muestra estuvo formada por 51.1 % de personas del género masculino y 48.9 % del género 
femenino con una media de edad de 45 años. El 10.4 % pertenecía al grupo con menos edad 
(18-24 años) y el 11.6 % estuvo formado por el grupo de más edad (a partir de 74 años). Con 
relación al nivel de estudios, predominó el nivel secundario (52.11 %), seguido del nivel 
universitario (43.6 %) y del nivel primario (3.7 %). El 0,59 % de los encuestados no ofreció 
esta información. 
 
Para analizar la relación entre el uso de las redes sociales y la conducta hacia la vacunación 
COVID-19, seleccionamos las redes sociales con mayor proporción de usuarios, siendo 
WhatsApp (n= 994; 55.2 %), Facebook (261; 14.5 %), Instagram (182; 10.1 %), YouTube (152; 
8.4 %), Twitter (88; 4.9 %) y TikTok (75; 4.2 %). 
 
El uso de WhatsApp fue frecuente en todas las franjas de edad, pero con diferencias 
significativas en la franja de 65 a 74 años donde encontramos un mayor uso, como red 
principal, en comparación con los otros grupos de edad. Facebook fue una plataforma poco 
utilizada por los más jóvenes, con diferencias significativas para la franja de 18 a 24 años en 
relación con las demás. Por otro lado, Instagram presenta los extremos, más usado entre los 
más jóvenes y menos frecuente en personas mayores a partir de 64 años. En el caso de 
TikTok, también pasó algo similar con diferencias significativas entre las edades de 18-24 y 
65-74 años, como se puede observar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Redes sociales más usadas por franja de edad 
Redes 
sociales que 
usted utiliza 
por orden de 
importancia 

18 a 24 25 a 34 34 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 
Más de 
74 
años 

WhatsApp 22.8 22.9 25.6 28.0 29.0 *33.8 30.0 
Facebook *7.1 15.0 19.3 21.0 21.9 22.5 22.5 
YouTube 15.9 15.0 16.6 16.5 14.6 15.5 16.0 
Instagram *22.6 *21.1 16.8 14.9 13.3 *9.6 *10.6 
Twitter 10.1 10.8 10.2 8.1 9.6 9.9 11.1 
TikTok *15.9 11.2 7.1 6.8 5.0 *2.7 5.0 
Otras 5.6 4.0 4.4 4.7 6.6 6.0 4.8 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Notas: Pearson χ²: nivel de significancia 95%. * Celdas que tienen una mayor contribución al valor χ². 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En relación con la conducta hacia la vacunación, los usuarios de WhatsApp fueron los que 
más se vacunaron de COVID-19, seguidos de los de Facebook e Instagram, como se observa 
en la tabla 2. Sin embargo, llama la atención las diferencias en la conducta hacia la 
vacunación entre los distintos usuarios de las redes sociales. 56.47 % de los usuarios/as de 
TikTok y 57.62 % de los usuarios de YouTube, por ejemplo, tuvieron conductas bastante 
positivas hacia la vacuna (pauta completa). No obstante, YouTube y TikTok cuentan con el 
porcentaje más alto de personas que no han completado el esquema vacunal y de 
encuestados no vacunados en comparación con las otras redes sociales. 
 
  



Perspectivas de la Comunicación             Página 12    
Universidad de La Frontera 

 
 

ISSN 0718-4867  
www.perspectivasdelacomunicacion.cl 

Tabla 2. Relación entre vacunas COVID-19 administradas y la red social más usada 
¿Le han 
administrado la 
vacuna contra 
la COVID-19? 

Las redes sociales que utiliza por orden de importancia 

Facebo
ok 

Instagram TikTok Twitter WhatsApp YouTube Total 

Dosis de refuerzo 88 41 12 34 369 38 582 
 36.36 21.47* 14.12* 36.56 37.96* 25.17* 33.56 
Pauta completa 127 127 48 45 529 87 963 
 52.48 66.49* 56.47 48.39 54.42 57.62 55.54 
Parcialmente 
vacunado/a 

8 14 16 6 30 5 79 

 3.31 7.33* 18.82* 6.45 3.09* 3.31 4.56 
No vacunado/a 19 9 9 8 44 21 110 
 7.85 4.71 10.59* 8.60 4.53* 13.91* 6.34 
Total 242 191 85 93 972 151 1734** 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Notas: Pearson χ² = 104.63 Prob = 0.000. * Celdas que tienen una mayor contribución al valor χ². ** De los 
1800 encuestados, 49 usan otras redes sociales y 17 no respondieron esta pregunta. La primera fila presenta 
frecuencias y la segunda fila, porcentajes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con relación a recibir una dosis de refuerzo, la mayoría de los/as usuarios/as la recibirían 
sin titubear, destacando positivamente los/as de Facebook. Sin embargo, en YouTube son 
los/as que menos lo harían. Esta red social también destaca en la respuesta “Solo la recibiría 
en caso de contagios graves” en comparación con usuarios/as de otras redes. Además, su 
nivel de rechazo hacia la vacunación también es mayor cuando son comparados con los otros 
usuarios, como se describe en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Relación entre la intención de vacunarse con la dosis de refuerzo y la red social 
más usada 

¿Está 
dispuesto a 
vacunarse 
con una 
dosis de 
refuerzo? 

Las redes sociales que utiliza por orden de importancia 

Facebook 
Instagra
m 

TikTok 
Twitte
r 

WhatsAp
p 

YouTub
e 

Total 

Sí, en 
cualquier caso 

157 111 48 53 588 61 1018 

 70.40* 60.99 63.16 62.35 63.36 46.92* 62.68 
Si existe una 
nueva ola 

44 45 21 20 238 45 413 

de contagios 
graves 

19.73* 24.73 27.63 23.53 25.65 34.62* 25.43 

No 22 26 7 12 102 24 193 
 9.87 14.29 9.21 14.12 10.99 18.46* 11.88 
Total 223 182 76 85 928 130 1624** 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Notas: Pearson χ² = 22.72 Prob = 0.0118. * Celdas que tienen una mayor contribución al valor χ². ** De los 
1800 encuestados, 49 corresponden a otras redes sociales y 127 no contestaron a esta pregunta. La primera 
fila presenta frecuencias y la segunda fila presenta porcentajes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al explorar la relación entre el estado de vacunación y el uso de las redes sociales, 
observamos que las tres variables relacionadas al comportamiento en las redes (consumir 
contenido; consumir y compartir; consumir, compartir y producir contenido) se asocian a 
conductas similares relacionadas a la vacunación como es el caso de la pauta completa y de 
la dosis de refuerzo (Tabla 4). Sin embargo, aquellos/as que consumen y comparten 
contenido presentaron una proporción ligeramente inferior de no vacunados (4.58 %), si los 
comparamos con los otros grupos. Además, también hay una mayor proporción de usuarios 
con este perfil que se han vacunado parcialmente si los comparamos con consumidores y 
creadores de contenido. 
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Tabla 4. Relación entre estatus vacunal y tipo de uso de las redes sociales 

¿Le han administrado la 
vacuna contra la COVID-19? 

¿Cuál es su uso más frecuente en redes sociales? 
Leer 
contenid
o 

Leer y 
comparti
r 

Leer, compartir 
y publicar 

Total 

Dosis de refuerzo con pauta 
completa 

309 188 107 604 

 34.88 31.92 34.63 33.86 
Pauta completa 472 333 172 977 
 53.27 56.54 55.66 54.76 
Parcialmente vacunado 37 41 7 85 
 4.18 6.96* 2.27* 4.76 
No vacunado 68 27 23 118 
 7.67 4.58* 7.44 6.61 
Total 886 589 309 1784** 
 100.00 100.00 100.00 100.0

0 
Notas: Pearson χ² = 17.88 Prob = 0.0065. La primera fila presenta frecuencias y la segunda fila presenta 
porcentajes. 
* Celdas que tienen una mayor contribución al valor χ². ** De los 1800 encuestados, 16 corresponden a otras 
redes sociales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para explorar la posible asociación entre el tiempo dedicado a las redes sociales y la conducta 
relacionada con la vacunación, eliminamos los resultados extremos por considerar que esta 
información no era fiable. Siguiendo una metodología previa (Lin et al., 2016), agrupamos 
a los encuestados/as en cuartiles. Los resultados muestran que el 32.6 % de los usuarios 
(cuartil 1) pasan hasta una hora por día en las redes, 24.2 % utilizan las plataformas de 1.5 a 
2 horas (cuartil 2), 25.12 %, entre 2.5 y 4 horas (cuartil 3) y 18.05 % de cinco a diez horas 
diarias (cuartil 4) (Tabla 5). 
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Tabla 5. Tiempo dedicado a las redes sociales por los usuarios españoles 

Cuánto tiempo usa las redes sociales 
aproximadamente (en horas al día) 

4 cuartiles de tiempo de uso en las redes 
sociales 
1 2 3 4 Total 

5’ 1 0 0 0 1 
10’ 4 0 0 0 4 
15’ 2 0 0 0 2 
20’ 1 0 0 0 1 
25’ 2 0 0 0 2 
30’ 9 0 0 0 9 
50’ 11 0 0 0 11 
1 537 0 0 0 537 
1.3 0 1 0 0 1 
1.5 0 1 0 0 1 
2 0 419 0 0 419 
2.5 0 0 1 0 1 
3 0 0 266 0 266 
4 0 0 170 0 170 
5 0 0 0 150 150 
6 0 0 0 71 71 
7 0 0 0 22 22 
8 0 0 0 32 32 
9 0 0 0 9 9 
10 0 0 0 30 30 
Total 567 421 437 314 1739* 

*Fueron eliminadas las respuestas de encuestados que han informado pasar 0 hora en las redes sociales o más 
de 10 horas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al asociar el tiempo que las personas dedican a las redes sociales con las decisiones que han 
tomado en relación con la vacunación contra la COVID-19, no encontramos diferencias 
significativas entre los cuatro cuartiles con relación a la pauta completa. Sin embargo, los 
usuarios que han utilizado más tiempo las redes sociales (cuartiles 3 y 4) se vacunaron 
menos con la dosis de refuerzo cuando comparamos con los otros grupos. Los usuarios que 
pasaron más tiempo en las redes sociales también presentaron un porcentaje mayor de 
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parcialmente vacunados (cuartil 4) y de no vacunados (cuartil 3), como descrito en la Tabla 
6. 
 
Tabla 6. Relación entre estatus vacunal y tiempo dedicado a las redes sociales 

¿Le han administrado la vacuna 
contra la COVID-19? 

4 cuartiles de tiempo de uso en las redes 
sociales 
1 2 3 4 Total 

Dosis de refuerzo 240 161 117 68 586 

 43.09* 38.33* 26.96* 21.79* 34.01 
Pauta completa 277 216 259 191 943 
 49.73* 51.43 59.68 61.22* 54.73 
Parcialmente vacunado 11 21 21 30 83 
 1.97* 5.00 4.84 9.62* 4.82 
No vacunado 29 22 37 23 111 
 5.21 5.24 8.53* 7.37 6.44 
Total 557 420 434 312 1723** 
 100.0

0 
100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

Notas: Pearson χ² = 73.45 Prob = 0.0000. *Celdas que tienen una mayor contribución al valor χ². **De los 
1800 encuestados, 49 corresponden a otras redes sociales y 28 no contestaron a esta pregunta. La primera fila 
presenta frecuencias y la segunda fila presenta porcentajes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4. Discusión 
Este estudio realizó una encuesta nacional con 1800 participantes con el objetivo de analizar 
el uso y comportamiento en las redes sociales, así como las decisiones tomadas hacia la 
vacunación contra la COVID-19. Entre los resultados obtenidos, cabe destacar algunos 
hallazgos que deben ser tenidos en consideración en la planificación y gestión de planes de 
comunicación durante crisis sanitarias: a) las personas que usan WhatsApp como red social 
principal muestran una conducta hacia la vacunación más positiva, mientras que aquellas 
que usan YouTube y TikTok son las menos vacunadas o las que presentan mayor reticencia; 
b) un uso diario más intenso de redes sociales se asocia con menor vacunación que el uso 
diario más reducido; c) las redes preferidas por las personas usuarias en España durante la 
crisis sanitaria fueron, por este orden, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y 
TikTok, resultados similares a los encontrados en otras encuestas (Digital2022, 2022b; 
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IABSPAIN, 2022). En este sentido, la población española presenta una particularidad de 
acuerdo con el consumo de redes sociales si se compara al ranking mundial, pues los 
usuarios españoles usaron WhatsApp como primera red, mientras que, en términos 
globales, Facebook encabeza la lista (Digital2022, 2022a). 
 
Nuestros hallazgos han encontrado asociaciones entre el uso y comportamiento de los 
usuarios de las redes sociales en España y conductas más favorables hacia la vacunación 
contra la COVID-19, como en el caso, por ejemplo, de los usuarios WhatsApp. Los 
encuestados que han destacado esta red como la más importante son, en general, personas 
mayores, principalmente en la franja de edad de 65 a 74 años. En este sentido, España cuenta 
con altas tasas de dosis de recuerdo en esta población en comparación con la población más 
joven: las personas de 60 a 69 años y más de 70 años presentan tasas de inmunización de 
94.6 % y 93.7 %, respectivamente, mientras que la población joven de 20 a 29 años presenta 
tasas de inmunización de 44.90 % (Ministerio de Sanidad, 2023). Teniendo en cuenta que 
España fue el país que más creció en el uso de WhatsApp durante la crisis sanitaria del 
COVID-19 (Elías & Catalan-Matamoros, 2020), se debe plantear usar esta red social o canal 
de mensajería en futuras campañas de comunicación por los servicios de salud pública 
durante las crisis sanitarias para conseguir una mayor audiencia. 
 
No obstante, hemos constatado que usar TikTok y YouTube como red social principal está 
asociado a tener una conducta mayor de reticencia hacia las vacunas (ya sea no estar 
vacunado, presentar pauta parcial, o no tener la dosis de refuerzo). El efecto es aún mayor 
en el caso de TikTok. Esta red fue creada por una empresa china en la que sus usuarios 
pueden producir y compartir videos cortos (Fernández, 2022a). Su popularidad está 
creciendo y su número de usuarios aumenta cada año a nivel mundial (Digital2022, 2022a; 
Fernández, 2022a). Además, ha conquistado cada vez más personas usuarias en España, 
convirtiéndose en la red social que más ha crecido en usuarios en 2022 en este país 
(IABSPAIN, 2022), contando aproximadamente con 15 millones de usuarios/as, y ocupando 
la posición 20ª en el ranking mundial (Fernández, 2022b). También TikTok ha recibido el 
mayor número de visualizaciones en 2022 entre usuarios/as españoles (IABSPAIN, 2022). 
Su público está formado principalmente por jóvenes: 42 % de sus usuarios en nivel mundial 
tienen entre 18 y 24 años y 31 % entre 25 y 34 años (Celi, 2022). Perfil que coincide con lo 
encontrado entre los participantes que han utilizado más esta red en nuestro estudio. 
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Sin embargo, el hecho de ser una red social mayoritariamente utilizada por jóvenes puede 
tener implicaciones con relación a la calidad de información que tienen acceso relacionada 
con las vacunas contra la COVID-19. Para Basch et al. (2021b), los jóvenes pueden ser más 
vulnerables a la desinformación sobre la vacunación, teniendo en cuenta que su fuente de 
información principal son las redes sociales. Prácticamente no hay estudios que analicen el 
contenido publicado en TikTok relacionado a las vacunas COVID-19. Basch et al. (2021b), 
por ejemplo, al analizar los videos publicados en esta red social, encontraron contenidos que 
desaconsejaban la vacuna contra esta enfermedad, recibiendo un alto número de 
visualizaciones. 
 
Por otro lado, la red social YouTube ha destacado en nuestro estudio en varios sentidos. 
Muchas personas utilizan plataformas de medios sociales como YouTube para buscar y 
compartir información relacionada con la salud que puede influir en su toma de decisiones 
sobre la vacunación contra la COVID-19 (Basch et al., 2021a). De acuerdo con esta red social, 
en nuestro estudio es la que más no vacunados concentra (13.91 %) en comparación con los 
otros grupos. Creada en 2005, YouTube cuenta con 2,560 millones de usuarios/as en el 
mundo (Digital2022, 2022a). En el caso de España, ocupa la segunda posición tras 
Google.com en webs más visitadas (Digital2022, 2022b). 
 
Estudios anteriores a la pandemia del coronavirus ya señalaban la presencia frecuente de 
contenidos antivacunas en los videos publicados en YouTube (Basch et al., 2017). En 
relación con las vacunas COVID-19, Chan et al. (2021) y Marwah et al. (2021) identificaron 
que los videos publicados en esta red social carecen, en general, de calidad y fiabilidad. Basch 
et al. (2021a) encontraron un aumento en el número de videos y de visualizaciones con 
relación a temas como miedo a las vacunas, su eficacia y reacciones adversas durante la 
pandemia del COVID-19. En este sentido, los datos originarios de las plataformas pueden 
ser un indicativo relacionado a la reticencia vacunal en términos poblacionales. Monitorear 
la desinformación en las redes sociales sobre las vacunas contra el COVID-19 debe ser una 
parte central de las políticas sanitarias a fin de elaborar estrategias para desarrollar 
campañas informativas efectivas contra los mensajes negativos hacia la vacunación y la 
desinformación durante una crisis sanitaria (Basch et al., 2021a; Hernández-García et al., 
2021). 
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En relación con el tiempo que las personas dedican a las redes sociales, hemos constatado 
que usar las redes sociales de manera más intensa, durante más tiempo, de 2.5 a 4 horas y 
de 5 a 10 horas está asociado a estar menos vacunado contra la COVID-19. 
 
Nuestro estudio presenta varias limitaciones. La muestra no es representativa de forma 
satisfactoria de todas las franjas de edad, teniendo en cuenta que obtuvimos una tasa menor 
de participación en los mayores de 74 años. La encuesta fue autoadministrada lo que no 
puede garantizar el nivel de comprensión de los encuestados hacia las preguntas, así como 
la veracidad de todas las respuestas recibidas. Por otro lado, las respuestas con más 
interacción entre redes sociales y un rechazo hacia las vacunas contra la COVID-19 
provienen de una muestra limitada de usuarios (TikTok, YouTube). Además, estas redes 
sociales son menos utilizadas como plataforma principal en España. En este sentido, sería 
importante desarrollar futuros estudios que investiguen específicamente estas redes a fin de 
obtener datos más robustos con relación al objeto estudiado. 
 
Consideramos que los resultados aquí presentados no deberían ser generalizados. A pesar 
de la significativa presencia y el papel de las redes sociales en nuestra vida diaria, es 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 1) las personas tienen acceso a diversas 
fuentes (medios de comunicación, personas cercanas, profesionales de salud, instituciones 
científicas, etc.) para obtener información sobre las vacunas (Mosteiro-Miguéns et al., 2021; 
Park et al., 2021); 2) partiendo de esta premisa, resulta complejo evaluar específicamente la 
influencia de las redes sociales en el comportamiento hacia las vacunas; y 3) la reticencia 
vacunal es un fenómeno difícil de comprender, en el cual intervienen varios factores, como 
el acceso a los servicios de salud, la percepción del riesgo relacionado con la enfermedad, la 
eficacia y la seguridad de las vacunas (Arriola et al., 2015; Malecki et al., 2021; Thorpe et al., 
2022). 
 
A pesar de estas limitaciones, nuestros hallazgos son relevantes al mostrar una tendencia 
entre el uso de redes sociales y las conductas hacia la vacunación, principalmente en relación 
con futuras dosis de refuerzo, teniendo en cuenta que España necesita avanzar en el uso de 
esta estrategia de salud pública para combatir la pandemia COVID-19. Además, en lugar de 
afirmar una causalidad directa, resaltamos que las redes sociales pueden actuar como 
canales para la difusión de información y desinformación, lo que puede influir en las 
percepciones y actitudes de las personas hacia la vacunación. 
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Este estudio aporta datos concretos que pueden ayudar a la elaboración de estrategias de 
comunicación como segmentación y escucha social que deben realizarse en campañas de 
vacunación durante crisis sanitarias para mejorar nuestra comprensión sobre cómo algunos 
factores que puedan influir en la vacunación se están propagando por redes sociales. 
Además, se pone en relieve la importancia de la comunicación en situaciones de crisis 
sanitarias, así como la necesidad de integrar el análisis y manejo de las redes sociales en 
todas las estrategias de comunicación por gobiernos y servicios de salud pública. 
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