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reSUmeN | La pandemia de SARS-CoV-2 ha traído consigo una avalancha informativa, 
por lo que resulta clave comprender cómo se están informando las personas en 
este contexto. Este estudio busca conocer los patrones de búsqueda informativa, 
escaneo o exposición incidental y evitación de contenidos sobre coronavirus en 
Chile, e identificar las características individuales que explican las tres conductas 
informativas. Se realizó una encuesta a 3592 personas que combinó aplicación en 
línea (n=1891) y telefónica (n=1701) entre septiembre y noviembre de 2020. El análisis 
de datos incluyó descriptivos y modelos multivariados de regresión. Se encontró que 
el escaneo era más prevalente que la búsqueda. La fuente preferida de escaneo fue la 
televisión y la de búsqueda, los medios digitales. La edad se asoció negativamente con 
escaneo y búsqueda y positivamente con evitación. Las mujeres buscaron menos que 
los hombres y evitaron en mayor medida. Las personas con menor nivel educacional 
escanearon y buscaron en menor grado y evitaron más que aquellas con mayor 
escolaridad. Este trabajo muestra importantes brechas de acceso a información acerca 
de la pandemia por edad, género y nivel educacional en Chile. Los hallazgos subrayan 
la importancia de realizar esfuerzos específicos para llegar a los segmentos menos 
motivados en acceder a estos contenidos y destacan la centralidad de la televisión 
para alcanzar a los usuarios que hacen menos esfuerzos activos.

 PaLaBraS cLaVe: información de salud; uso de medios; riesgos; encuesta; 
análisis cuantitativo; pandemia de coronavirus.
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 ABSTRACT | The SARS-CoV-2 pandemic has brough with it an information avalanche; thus, 
it is key to understand how people are informing themselves in this context. This study seeks 
to understand the patterns of information seeking, scanning or incidental exposure, and 
avoidance of coronavirus content in Chile, and to identify the individual characteristics that 
explain the three information behaviors. A survey of  3,592 people was conducted combining 
online (n=1,891) and telephone application (n=1,701) between September and November 
2020. The data analysis included descriptive statistics and multivariate regression models.
Scanning was found to be more prevalent than seeking. The preferred source for scanning 
was television while digital media were the most central for seeking. Age was negatively 
associated with scanning and seeking, and positively associated with avoidance. Women 
sought less than men and avoided more. People with lower educational levels scanned and 
sought to a lesser degree and avoided more than those with a higher education. This work 
shows important gaps in access to information about the pandemic by age, gender, and 
educational level  in Chile. These findings underscore the importance of making active efforts 
to reach the audience segments less motivated to access to this content and they highlight 
the centrality of television in reaching these users.

KEYWORDS: health information; media use; risks; survey; quantitative analysis; 
coronavirus pandemic.

reSUmo | A pandemia de SARS-CoV-2 trouxe consigo uma avalanche informativa; e, 
portanto, é fundamental entender como as pessoas estão obtendo informações nesse 
contexto. O presente estudo visa compreender os padrões de busca de informações, 
escaneamento ou exposição incidental e evitação de conteúdo de coronavírus no Chile, 
e identificar as características individuais que explicam os três comportamentos de 
informação. Uma pesquisa com 3.592 pessoas foi realizada combinando aplicativo 
online (n= 1.891) e telefone (n=1.701) entre setembro e novembro de 2020. A análise 
dos dados incluiu estatística descritiva e modelos de regressão multivariada. O 
escaneamento foi mais prevalente do que a busca. A fonte preferida para escaneamento 
foi a televisão, enquanto a mídia digital foi a mais central para busca. A idade foi 
associada negativamente com o escaneamento e a busca, e positivamente associada 
com a evitação. As mulheres procuravam menos do que os homens e evitavam mais. 
Pessoas com menor nível educacional escanearam e procuraram em menor grau e 
evitaram mais do que aquelas com ensino superior. Este trabalho mostra importantes 
lacunas no acesso à informação sobre a pandemia por idade, gênero e escolaridade 
no Chile. As conclusões reforçam a importância de um esforço ativo para atingir os 
segmentos menos motivados a acessar esses conteúdos e destacam a centralidade 
da televisão no alcance desses usuários que fazem menos esforço ativo.

 PaLaVraS-cHaVe: informações de saúde; uso de mídia; riscos; pesquisa; análise 
quantitativa; pandemia de coronavírus.
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BúSqUeda, eScaNeo y eVitacióN de iNformacióN SoBre coVid-19 eN cHiLe
La pandemia del SARS-CoV-2 ha sido un enorme desafío de salud pública para 

la humanidad, dejando a su paso más de seis millones de fallecidos en poco más de 
dos años. En el contexto de esta crisis sanitaria global, la comunicación ha jugado 
un rol clave, pues se ha hecho necesario llegar a las personas con los mensajes 
indicados y a través de los canales más efectivos para entregarles información 
oportuna, científicamente validada y así adopten medidas preventivas (Ratzan et 
al., 2020). Conocer cómo las personas se han informado durante la pandemia es de 
suma relevancia para guiar las estrategias de comunicación de riesgo, incluyendo 
aquellas orientadas a minimizar los efectos negativos de las informaciones falsas 
que han circulado en esta crisis (Gracia & Martínez, 2020; Mora-Rodríguez & 
Melero-López, 2021). Este trabajo busca dar cuenta del entorno informativo 
de las personas adultas en Chile en el contexto de la pandemia de COVID-19 
mediante la exploración de tres conductas informativas: búsqueda, escaneo o 
exposición incidental, y evitación de información. A continuación, se define cada 
uno de los conceptos involucrados en este estudio y se presentan las preguntas o 
hipótesis que lo guían.

Búsqueda y escaneo
Dos conceptos complementarios se han desarrollado para estudiar el acceso 

a información de salud. Por un lado, la búsqueda refiere a esfuerzos activos por 
adquirir información respecto de un tema de salud de interés (Niederdeppe 
et al., 2007). Por otro, el escaneo o exposición incidental describe la obtención 
de información que ocurre en el contexto del consumo natural y cotidiano de 
mensajes, sin realizar esfuerzos específicos por adquirirlos, pero prestándoles 
suficiente atención como para dejar registro de esta exposición en la memoria 
(Niederdeppe et al., 2007). 

Ambos comportamientos informativos, la búsqueda y el escaneo, son 
considerados precursores de las decisiones de salud de los individuos (Shim et al., 
2006). La búsqueda se ha asociado con la práctica de actividad física y el consumo 
de frutas y vegetales (Colón-Ramos et al., 2015; Lewis et al., 2012; Ramírez et al., 
2013) y con conductas de detección del cáncer (Lee et al., 2016; Shim et al., 2006). 
El escaneo ha sido menos estudiado que la búsqueda, a pesar de ser más prevalente 
(Hornik et al., 2013). Sin embargo, estudios empíricos han mostrado la asociación 
entre el escaneo y prácticas preventivas, tales como consumo de frutas y vegetales 
y actividad física (Bigsby & Hovick, 2018), así como con la probabilidad de realizarse 
exámenes de detección precoz del cáncer (Hornik et al., 2013; Shim et al., 2006). A 
la vez, el escaneo de información negativa respecto de las vacunas se ha asociado 
a creencias contrarias a las inoculaciones (Moran et al., 2016) y el escaneo de 
información positiva sobre el tabaco se asocia a su uso (Liu et al., 2020; Zhu, 2017). 
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Las personas pueden escanear y buscar información en diversas fuentes (Anker 
et al., 2011; Niederdeppe et al., 2007), a pesar de que estudios recientes muestran 
que la búsqueda tiene lugar mayoritariamente a través de Internet (Halpern et 
al., 2015; Huerta et al., 2016) en comparación con otros medios o plataformas. En 
lo relativo al escaneo, se espera que este ocurra a través de múltiples canales, ya 
sea mediados o interpersonales, pero las exploraciones empíricas de esta conducta 
informativa son más limitadas. 

En el contexto de la pandemia, el volumen de información de salud ha 
aumentado considerablemente, lo que propiciaría un nivel muy alto de escaneo 
de información. Al mismo tiempo, la incertidumbre que ha caracterizado esta 
crisis de salud pública podría alimentar prácticas de búsqueda como una manera 
de reducir la incertidumbre a través de la obtención de más información (Brashers, 
2001). Las primeras dos preguntas de este estudio apuntan a la prevalencia de 
ambas conductas informativas y a las fuentes preferidas en cada caso.

P1. (a) ¿Qué tan común es la práctica de búsqueda de información acerca del 
COVID-19? y (b) ¿Cuáles son las fuentes a través de las cuales las personas 
declaran haber buscado información?

P2. (a) ¿Qué tan común es el escaneo de información sobre COVID-19? y 
(b) ¿Cuáles son las fuentes a través de las cuales las personas declaran 
escanear información?

Varios estudios han indagado en los factores que explican la adquisición de 
información vía escaneo, pero sobre todo vía búsqueda. Se ha encontrado que el 
nivel educacional tiene una gran incidencia en las conductas de búsqueda y escaneo 
de información, tanto en la prevalencia de estas conductas informativas (Shim et 
al., 2006) como en la diversidad de fuentes a las que se recurre (Ramanadhan & 
Viswanath, 2006; Viswanath & Ackerson, 2011). Por ejemplo, se ha encontrado que 
las personas de grupos más desfavorecidos tienen menos probabilidades de buscar 
información de salud en Internet (Shim, 2008). En tanto, se ha encontrado que 
las mujeres, las personas de mayor edad y aquellas con mayor nivel educacional e 
ingresos tienden a escanear en mayor medida información sobre cáncer (Kelly et 
al., 2010). La misma tendencia se ha encontrado para la búsqueda de información 
(Rutten et al., 2006), pero los estudios sobre escaneo y búsqueda de información 
sobre otros temas de salud son escasos. Un estudio previo en Chile acerca de 
búsqueda de información de salud en general a través de Internet no mostró 
diferencias por nivel socioeconómico; sin embargo, este tiene la limitación de ser 
una muestra por conveniencia obtenida mediante un panel en línea (Halpern et al., 
2015). En el contexto de la pandemia de coronavirus, un estudio en Estados Unidos 
mostró que mujeres, personas con mayor nivel educacional y jóvenes buscaban 
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más a través de todas las fuentes (Ali et al., 2020). No se han encontrado estudios 
internacionales que den cuenta de tendencias respecto del escaneo ni tampoco 
hay claridad acerca de los factores que podrían asociarse con la búsqueda en el 
contexto chileno, por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

P3. ¿Qué factores sociodemográficos se asocian (a) con la búsqueda de 
información sobre COVID-19 y cuáles (b) con el escaneo?

Evitación
La evitación es una conducta mediante la cual las personas hacen esfuerzos 

por no exponerse a determinados contenidos (Sweeny et al., 2010); se considera 
un mecanismo para lidiar con la incertidumbre que conlleva una amenaza de 
salud y se contrapone a la búsqueda en la medida en que, mientras que con esta 
última se pretende reducir la incertidumbre, mediante la evitación el objetivo es 
mantenerla (Barbour et al., 2012; Brashers, 2001; Chae, 2016). La evitación no es 
solo ausencia de búsqueda, pues también implica evadir información que llegaría 
mediante escaneo (Barbour et al., 2012; Chae et al., 2020). Estudios en el contexto 
de la comunicación del cáncer han mostrado que el miedo a la enfermedad se 
asocia con niveles altos de evitación de información respecto de esta (Chae, 2015). 

En la pandemia de coronavirus, es posible que quienes eviten información 
estén desinformados sobre su evolución y desconozcan las medidas recomendadas 
para prevenir la infección. En tanto, el contexto de incertidumbre y sobrecarga de 
información que se da en la pandemia puede favorecer la evitación informativa 
(Soroya et al., 2021). Conocer la prevalencia de la evitación es importante para 
diseñar estrategias de comunicación que permitan mantener la alerta de las 
personas respecto de esta amenaza para la salud pública y garantizar que los 
mensajes clave están llegando a los individuos, por lo que planteamos la siguiente 
pregunta de investigación:

P4. ¿Qué tan común es la evitación de información respecto 
del COVID-19 en Chile?

Pocos estudios han explorado los factores sociodemográficos que se asociarían 
con la evitación de información. En un estudio sobre comunicación del cáncer en 
una muestra estadounidense se encontró que los hombres reportaban niveles de 
evitación más altos que las mujeres, mientras que la edad, el nivel educacional y 
la educación no se asociaban con la evitación (Chae et al., 2020). En una muestra 
también estadounidense se mostró que a mayor nivel de ingresos, menores eran 
los niveles de evitación informativa sobre cáncer (Chae, 2016). Sin embargo, no 
existen estudios en el contexto de la pandemia de COVID-19 ni en Chile que den 
luces acerca de los factores sociodemográficos que se asociarían a la evitación. En 
ese sentido, planteamos la siguiente pregunta: 
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P5. ¿Qué factores sociodemográficos se asocian con la evitación de 
información sobre COVID-19?

Percepción de riesgo
La percepción de riesgo es un proceso cognitivo que da cuenta de cómo los 

individuos evalúan la gravedad de una amenaza y la probabilidad de que esta 
les afecte directamente (Strecher & Rosenstock, 1997). La percepción de riesgo 
es una respuesta racional y, por lo tanto, es distinta al miedo, que corresponde 
a una respuesta emocional ante la amenaza (Witte, 1992). En el contexto de la 
comunicación de la salud, la percepción de riesgo se ha operacionalizado siguiendo 
los preceptos del modelo de creencias en salud como percepción de gravedad y 
percepción de susceptibilidad (Freimuth & Hovick, 2012; Leppin & Aro, 2009). 

Diversos modelos conceptuales proponen que la percepción de riesgo respecto 
de una amenaza de salud sería un motivador de la búsqueda. Por ejemplo, el 
modelo planificado de la búsqueda de información de riesgo (Kahlor, 2010) señala 
que la percepción de riesgo sería un determinante de la conducta de búsqueda 
informativa. En el contexto de la comunicación del cáncer se ha encontrado que 
la percepción de riesgo se asocia positivamente con la búsqueda de información 
sobre la enfermedad (Chae, 2015). Es menos claro si la percepción de riesgo se 
asociaría con mayores niveles de exposición por escaneo, debido a que este no es 
completamente activo como lo es la búsqueda. No obstante, una mayor conciencia 
del riesgo ante la amenaza del COVID-19 podría incidir en la decisión de ubicarse 
en un entorno más rico en información (Chae, 2015). En esa línea, se plantea la 
siguiente hipótesis:

H1. Existirá una asociación positiva entre la percepción de riesgo y (a) la 
búsqueda y (b) el escaneo de información sobre COVID-19.

En lo que respecta a la evitación, es importante determinar cómo la percepción 
de riesgo afecta esta conducta. Siguiendo la literatura sobre las apelaciones al 
miedo como herramientas persuasivas, los individuos expuestos a mensajes que 
aumentan su percepción de riesgo ante una amenaza de salud y que, a la vez, no 
encuentran en los mensajes componentes de eficacia que les permitan lidiar con 
la amenaza, presentan respuestas desadaptativas hacia los mensajes, una de las 
cuales es la evitación (Witte, 1992). Sin embargo, dichos modelos se plantean para 
entender cómo afectan mensajes específicos en las respuestas de las personas y 
podrían no aplicarse a los contextos de exposición natural a información. Por ello, 
planteamos la siguiente pregunta: 

P6. ¿Qué relación se establece entre la percepción de riesgo y la 
evitación de información?
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método
Procedimiento de obtención de datos

Este estudio se enmarca en una investigación acerca del acceso y uso de 
información sobre coronavirus en Chile. La muestra fue probabilística, estratificada 
por macrozona geográfica (N=3592); el reclutamiento y trabajo de campo fueron 
realizados por la empresa especializada en estudios de opinión pública Feeedback 
entre septiembre y noviembre de 2020 y se utilizaron dos técnicas de recolección de 
información de manera complementaria; una encuesta en línea mediante el sistema 
Computer Aided Web Interviewing (CAWI, n=1891) y una encuesta telefónica con el 
sistema Computer Assisted Telephones Interviewing (CATI, n=1701). Se realizaron 
pruebas piloto del cuestionario online (n=23) y telefónico (n=25) para evaluar su 
extensión y tasa de respuesta. 

Para la encuesta CAWI, la base de contactos estuvo compuesta por 2.307.295 
correos electrónicos. De ellos, se seleccionaron aleatoriamente 784.044 registros 
a los que se enviaron invitaciones, lográndose un contacto efectivo con 50.367 
para alcanzar un total de 1891 encuestas, con un tiempo promedio de aplicación 
de 16 minutos. Para la encuesta CATI, la base de contactos estaba compuesta por 
3.493.599 registros, de los cuales se sortearon 92.357, lográndose un total de 15.728 
llamadas efectivas que permitieron realizar 1701 encuestas con un tiempo promedio 
de aplicación de 20 minutos. Antes de responder la encuesta, los participantes 
suscribieron un consentimiento informado aprobado por el comité de ética de la 
universidad responsable del estudio.

Si bien las tasas de respuesta de ambas encuestas son bajas si se considera 
el total de contactos realizados, estos números son consistentes con encuestas 
internacionales que utilizan metodologías remotas (Weinberg et al., 2014). En 
comparación con la población chilena, la muestra del estudio está compuesta 
por más mujeres, personas de mediana edad (entre 34 y 64 años) y con un nivel 
socioeconómico más alto. Teniendo en cuenta las limitaciones de representatividad 
que cada una de las metodologías de obtención de datos tiene, se generó un 
ponderador  post estratificado usando los datos del Censo Nacional de 2017 con el fin 
de ajustar la sobre o baja representación de ciertos segmentos sociales en la muestra.

Variables del estudio
Escaneo. Se les consultó a los participantes si se habían encontrado en los 

últimos 30 días con información sobre COVID-19 en cualquier fuente, sin haberla 
buscado intencionalmente. Con el fin de distinguir este tipo de exposición de la 
búsqueda activa, se presentó la siguiente introducción a la pregunta: “Algunas 
personas buscan activamente información sobre COVID-19, por ejemplo, haciendo 
preguntas o búsquedas activas, mientras que otras veces simplemente escuchan o se 
encuentran, sin querer, con esta información” (Hornik et al., 2013; Peña-y-Lillo, 2016). 
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Las opciones de respuestas fueron sí y no. A quienes respondieron sí se les consultó 
con qué frecuencia habían accedido a información sobre COVID-19 a través de 
conversaciones con familiares, con amigos o compañeros de trabajo, la televisión, 
la radio, las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp) e Internet. 
Las opciones de respuesta estaban entre 1 = nunca y 6 = varias veces al día. Para 
los modelos multivariados se generó un índice de escaneo a partir de la media de 
los seis ítems anteriores con excelente consistencia interna (α=,90).

Búsqueda. Se preguntó a los participantes si en los últimos 30 días habían 
buscado activamente información sobre COVID-19, con posibles respuestas sí y 
no, siguiendo el modelo de la encuesta Health Information National Trends Survey 
(HINTS; Rutten et al., 2006). A quienes respondieron sí se les consultó cuál había 
sido la primera fuente a la que recurrieron. Los participantes debían entregar 
solo una respuesta, entre cuyas opciones estaban: redes sociales, página del 
ministerio de Salud, centro de salud, familia, amigos o compañeros de trabajo, 
médico o personal del área de la salud, Internet (Google), número de información 
telefónica Salud Responde, terapeutas de medicina complementaria, alternativa 
o no convencional, organizaciones sociales y otras fuentes. 

Evitación de información. Se les preguntó a los participantes, usando una 
escala Likert de cuatro puntos con opciones de respuestas entre totalmente en 
desacuerdo y totalmente de acuerdo su grado de acuerdo con cinco afirmaciones 
derivadas de ítems previamente utilizados para medir evitación de información 
sobre cáncer (Chae et al., 2020; Miles et al., 2008) y adaptada al contexto COVID-
19 con ítems como “Evito leer cosas sobre COVID-19” y “No quiero más información 
sobre COVID-19”. Se realizó un análisis confirmatorio de factores para poner a 
prueba la estructura de esta escala y se encontró que el modelo ajustaba bien (Hu & 
Bentler, 1999), χ2(5)=12,56, p=,028, RMSEA=,02; 90% CI [,01, ,04], CFI=,99, TLI=,99, 
SRMR=,006; además, la consistencia interna de la escala fue excelente (α=,85). 

Percepción de riesgo. Para medir este constructo se adaptaron los ítems de 
Krieger y Sarge (2013) al contexto del COVID-19. Para gravedad, preguntamos el 
grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “El COVID-19 es una amenaza 
grave para mi calidad de vida” y “El COVID-19 es una amenaza seria para mi salud”. 
Para susceptibilidad, las afirmaciones fueron: “Estoy en riesgo de contagiarme de 
COVID-19” y “La probabilidad de que me dé COVID-19 es alta”. Las opciones de 
respuesta estaban en una escala entre 1 = Totalmente en desacuerdo y 4 = Totalmente 
de acuerdo. La estructura factorial de la medición con dos variables latentes de 
dos indicadores cada una ajustaba correctamente (Hu & Bentler, 1999) χ2(1)=1,29, 
p=,256, RMSEA=,009; 90% CI [,00, ,05], CFI=1,00, TLI=1,00, SRMR=,002, y la 
consistencia interna de ambas escalas fue buena (α=,76 y α=,74, respectivamente).
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Sociodemográficos. A los participantes se les preguntó su edad, sexo, región 
de residencia, situación laboral, nivel educacional, sistema de previsión de salud al 
que estaban afiliados y presencia de enfermedad crónica. En región de residencia 
se codificó con 1 a los residentes de la región Metropolitana de Santiago y con 0 
a los de otras regiones de Chile. La situación laboral se codificó de manera de 
comparar aquellos que tenían un trabajo de quienes no lo tenían. En el caso de la 
previsión de salud, se comparó a los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa, 
seguro público) con quienes tenían seguros privados u otros. Para enfermedades 
crónicas, se consultó si habían sido diagnosticados por un médico u otro profesional 
de la salud con diabetes, presión alta, obesidad u otra enfermedad crónica que 
afectara su sistema inmune y se creó una variable en la cual se codificó con 1 a 
quienes respondieron que sí a cualquiera de las cuatro categorías anteriores y con 
0 a los que respondieron que no a todas. Para el nivel educacional, las opciones 
de respuesta se presentaron en 10 categorías siendo sin educación formal la más 
baja y posgrado (postítulo como diploma, máster o magíster, doctorado), la más 
alta. Las respuestas se agruparon en cuatro categorías: educación secundaria 
incompleta o menos, educación secundaria completa, educación superior técnica 
o universitaria incompleta y educación universitaria completa o más.

Procedimiento de análisis
Para responder a la P1 se realizó un análisis descriptivo de los datos ponderados 

para las variables búsqueda y primera fuente de búsqueda. Para responder a la 
P2 se hizo el mismo análisis con la variable escaneo y escaneo por fuentes. Para 
responder a la P3(a) y a la H1(a) se realizó un modelo de regresión logístico con 
la variable dicotómica búsqueda de información como variable dependiente y las 
variables sociodemográficas y percepción de riesgo como variables independientes. 
Para la P3(b) y la H1(b) se condujo un modelo de regresión lineal con el índice de 
escaneo como variable dependiente con los mismos predictores del modelo anterior. 
Para responder a la P4 se dicotomizaron los ítems de la escala de evitación para dar 
cuenta de la prevalencia en cada caso; se consideraron las respuestas 3 = Algo de 
acuerdo y 4 = Totalmente de acuerdo como indicadores de haber evitado. Para las 
P5 y P6 se realizó un modelo de regresión lineal con el índice de evitación como 
variable dependiente y las variables sociodemográficase y de percepción de riesgo 
como variables independientes.

reSULtadoS
En la tabla 1 se presenta una caracterización de la muestra para todas las 

variables involucradas en este estudio. Para la P1, que abordaba la prevalencia de 
búsqueda de información, 39,6% de los consultados dijo haber buscado información 
sobre COVID-19 en los últimos 30 días. Del grupo que buscó, 32,2% dijo haberlo 
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hecho varias veces a la semana y 21%, una vez al día o más. En total, más de la mitad 
de quienes habían buscado lo hicieron varias veces a la semana o más. La primera 
fuente de búsqueda más común fue Internet (Google), con 53,8% de las menciones. 
Con bastante distancia le siguieron la página web del ministerio de Salud (15,7%) y 
las redes sociales (12,2%). Para la P2, respecto de la prevalencia de escaneo, 89,4% 
de los participantes dijo haberse topado con información sobre COVID-19 en los 
últimos 30 días. La fuente más recurrente de escaneo fue la televisión, que 74,8% 
declaró haber escaneado varias veces a la semana o más. Un 68,9% escaneó en 
Internet varias veces a la semana o más y 67,6% lo hizo en redes sociales.

 En la tabla 2 se presentan los estimados de los modelos de regresión usados 
para conocer los factores asociados con las tres conductas informativas. Para 
la P3, que abordaba los determinantes de la búsqueda y el escaneo, las mujeres 
buscaron información sobre COVID-19 en menor medida que los hombres, pero 
no hubo diferencias por género en escaneo. La edad se asoció negativamente 
tanto con la búsqueda como con el escaneo de información, de manera que a 
mayor edad hubo menor reporte de ambas conductas informativas. Tener un 
trabajo se asoció positivamente con el escaneo de información sobre COVID-19, 
pero no con la búsqueda. Las personas con educación secundaria incompleta o 
menos reportaron menores niveles de escaneo que las personas con mayor nivel 
educacional (figura 2). Las personas con educación secundaria incompleta o menos 
también mostraron menores niveles de búsqueda de información que aquellas con 
algún tipo de educación superior, ya sea completa o incompleta (figura 1), pero 
no se diferenciaron significativamente en la búsqueda del grupo con educación 
secundaria completa. La región de residencia, vivir con una condición crónica de 
salud o contar con seguro público de salud no incidieron en los niveles de búsqueda 
ni en los de escaneo de información sobre COVID-19. 

En relación con la P4, acerca de la prevalencia de la evitación informativa, 
47% de los consultados evitó ver programas de TV, 34% evitó leer cosas sobre el 
tema y 33,5% evitó las conversaciones. Un 40,4% dijo que prefería no pensar en 
el COVID-19 y 27,7% sostuvo ya no querer más información sobre la pandemia. 
En atención a la P5, se advierte que las mujeres reportaron niveles más altos de 
evitación que los hombres. Los residentes de la región Metropolitana reportaron 
niveles más bajos de evitación en comparación con los residentes de otras regiones 
del país. Las personas usuarias del seguro público de salud reportaron niveles 
más altos de evitación de información que las personas que contaban con otros 
tipos de seguros de salud, y las personas con el nivel educacional más bajo –es 
decir, con educación secundaria incompleta o menos– reportaron niveles más 
altos de evitación de información en comparación con las personas de todos los 
otros niveles educacionales (figura 3). 
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    N (%)

Modalidad de encuesta  

  Telefónica 1701 (47,4)

  En línea 1891 (52,6)

Sexo  

  Mujer 2101 (58,5)

  Hombre 1491 (41,5)

Región  

  Metropolitana 1295 (36,1)

  Otras regiones 2297 (63,9)

Situación laboral (trabaja) 2393 (66,6)

Previsión de salud (Fonasa) 2105 (58,6)

Nivel educacional  

  Educación secundaria incompleta o menos 434 (12,3)

  Educación secundaria completa 684 (19,0)

  Educación técnica o superior incompleta 1012 (28,2)

  Educación superior completa o más 1386 (38,6)

Vive con condición crónica de salud 1964 (54,7)

Ha buscado información 1370 (38,1)

    M(DE)

Edad 47,15 (14,82)

Percepción de riesgo  

  Gravedad 3,44 (,78)

  Susceptibilidad 3,00 (,90)

Escaneo 4,07 (,99)

Evitación 2,10 (,90)

Tabla 1. Estadísticas descriptivas para la muestra

Fuente: Elaboración propia.
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  Búsqueda Escaneo Evitación

  B ET B ET B ET

Sexo (mujer) -,395*** ,074 -,045 ,067 ,142*** ,031

Edad -,014*** ,002 -,016*** ,002 ,002* ,001

Residente de la región 
Metropolitana -,010 ,075 -,075 ,065 -,105*** ,037

Vive con condición crónica de 
salud ,025 ,077 ,038 ,067 -,024 ,032

Situación laboral (trabaja) ,160 ,084 ,317*** ,03 ,052 ,035

Previsión de salud (Fonasa) -,015 ,080 ,078 ,070 ,070* ,034

Educación secundaria completa ,276 ,147 ,656*** ,121 -,284*** ,059

Educación técnica o superior 
incompleta ,485*** ,141 ,670*** ,117 -,350*** ,056

Educación superior completa o 
más ,845*** ,139 ,772*** ,115 -,499*** ,056

Gravedad ,194*** ,056 ,143** ,047 -,178*** ,023

Susceptibilidad ,075 ,047 ,139*** ,041 -,030 ,020

Modalidad de encuesta: 
telefónica ,085 ,077 ,061 ,07 -,151*** ,032

Nota. ET = error típico. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Tabla 2. Modelos de regresión para conductas informativas Búsqueda, escaneo y evitación 
informativa 

Fuente: Elaboración propia.
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25%
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Nota. El gráfico presenta los porcentajes de participantes que respondieron “sí” a la pregunta acerca de si 
habían buscado información sobre COVID-19 en los últimos 30 días. 

Figura 1. Búsqueda de información sobre COVID-19 por nivel educacional

Fuente: Elaboración propia.
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La H1 fue parcialmente respaldada. La percepción de gravedad con respecto al 
COVID-19 se asoció positivamente tanto con la búsqueda de información como con 
su escaneo. La percepción de susceptibilidad se asoció positivamente solo con el 
escaneo, pero no con la búsqueda. Finalmente, en relación con la P6, la percepción 
de gravedad se relacionó negativamente con la evitación, mientras que no hubo 
conexión entre evitación y percepción de susceptibilidad.

Educación secundaria 
incompleta o menos

Educación superior 
completa o más

Muestra total

4.01
4.11 4.07

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
5

5.5

6

Escaneo

Nota. El gráfico presenta la media de la variable escaneo medida en una escala de 1 a 6.

Figura 2. Escaneo de información sobre COVID-19 por nivel educacional

Fuente: Elaboración propia.

Educación secundaria 
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Educación superior 
completa o más

Muestra total

2.49

1.92
2.08

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Evitación

Nota. El gráfico presenta la media de la variable evitación medida en una escala de 1 a 4.

Figura 3. Evitación de información sobre COVID-19 por nivel educacional

Fuente: Elaboración propia.
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diScUSióN
Este estudio buscaba dar cuenta de tres conductas informativas en la población 

chilena en el contexto de la pandemia de coronavirus: búsqueda, escaneo y evitación 
de información. Los resultados son consistentes con la evidencia internacional 
respecto de que el escaneo es más prevalente que la búsqueda (Kelly et al., 2010). 
Los datos muestran que, en el contexto de pandemia, los canales digitales han 
sido centrales para la búsqueda y la televisión, para el escaneo. Entre quienes 
buscaron, más de 80% optó por hacerlo a través de una fuente digital, lo cual se 
alinea con las tendencias internacionales que revelan que las personas prefieren 
estos canales cada vez más (Prestin et al., 2015; Zhang et al., 2020). La centralidad 
de los canales digitales también puede explicar las brechas que se encuentran por 
edad y por nivel educacional en la búsqueda informativa. 

Las brechas de acceso a información sobre COVID-19 entre las personas con 
mayor y menor nivel educacional son el hallazgo más relevante de este estudio. 
Las personas con menor nivel educativo no solo presentaron menores niveles 
de búsqueda –lo que es consistente con la evidencia internacional (Fareed et al., 
2021)– sino que también reportaron menores niveles de escaneo informativo. Este 
resultado muestra que las personas en posiciones desfavorecidas de la sociedad 
tienden a realizar menos esfuerzos activos por obtener información, quizás por falta 
de tiempo, interés o incluso por carecer de las habilidades digitales para acceder 
a estos contenidos. Asimismo, las personas en posiciones más desfavorecidas 
también se sitúan en entornos informativos pobres en contenidos sobre el COVID-19, 
lo que queda demostrado por el menor nivel de escaneo que reportan. Los menores 
niveles de búsqueda se pueden explicar por una baja motivación, pero también por 
tener una agenda cotidiana más recargada por el trabajo y otras responsabilidades 
domésticas que ponen a la adquisición informativa en un plano secundario. 

Los grupos con menor escolaridad, a su vez, presentan niveles más altos de 
evitación, lo que muestra que personas de este segmento hacen esfuerzos activos 
por esquivar la información en el contexto de la pandemia. Esto puede deberse a 
que las personas con menor nivel educacional cuentan con menos herramientas 
para procesar datos en un contexto de sobreabundancia de información confusa 
y contradictoria (Aleixandre-Benavent et al., 2020; Costa-Sánchez & López-
García, 2020; Mohammed et al., 2021). Por ejemplo, un estudio entre mujeres 
latinas en Estados Unidos mostró que el exceso de información sobre nutrición 
y alimentación en su entorno las hacia experimentar sobrecarga informativa 
(Ramírez & Arellano Carmona, 2018). La sobrecarga, en tanto, es un predictor de 
la evitación de información (Chae, 2016). Investigaciones a nivel internacional 
muestran que la cobertura periodística de la pandemia, sobre todo en sus primeros 
momentos, se caracterizó por el alarmismo y el sensacionalismo (Costa-Sánchez & 
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López-García, 2020), lo que podría también motivar la evitación de estos contenidos. 
Adicionalmente, se debe considerar que los sectores de menores ingresos en Chile 
fueron los más golpeados por la pandemia en números de contagios y de fallecidos 
(Mena et al., 2021), por lo que es posible que la evitación en estos segmentos sea 
una manera de protegerse de contenidos que pueden dañar la salud mental o abrir 
heridas por pérdidas recientes o malas experiencias con la enfermedad.

El que las mujeres busquen información sobre COVID-19 con menor frecuencia 
que los hombres va en contra de lo que han encontrado estudios previos en el 
contexto de la comunicación del cáncer (Kelly et al., 2010), pero podría deberse 
a particularidades del contexto de pandemia, como que las mujeres han debido 
enfrentar en mayor medida las responsabilidades de cuidado ante el cierre de 
los colegios (Jara et al., 2021). Estas mismas razones podrían explicar el por qué 
tienden más a evitar la información en comparación con los hombres.

En lo que respecta a la percepción de riesgo, consistente con modelos teóricos 
sobre la búsqueda informativa (Griffin et al., 1999; Kahlor, 2010; Yang et al., 2014), 
este estudio muestra que la percepción del COVID-19 como una amenaza grave 
se asocia de forma positiva con la búsqueda y el escaneo. Quienes tienen mayor 
percepción de riesgo, además, evitan menos la información. Este hallazgo muestra 
que la percepción de riesgo no causa una sobrecarga mental que podría llevar a la 
evitación, sino que, por el contrario, motiva la exposición informativa (Chae, 2015). 

Este estudio tiene importantes implicancias teóricas y prácticas. En primer 
lugar, los resultados extienden las predicciones de los modelos de adquisición 
de información a un contexto distinto al en el que tradicionalmente se testean, 
en el norte global y en comunicación del cáncer, y los aplican al contexto de la 
pandemia de coronavirus en un país latinoamericano. En segundo lugar, confirman 
la existencia de brechas por edad, sexo y nivel educacional en las conductas 
informativas en torno al COVID-19 que deben ser tenidas en cuenta, sobre todo 
considerando que son los segmentos más desaventajados de la población los que 
se han visto más afectados por esta crisis. En ese sentido, resulta clave que las 
estrategias de comunicación para abordar crisis sanitarias de esta naturaleza 
tengan en cuenta las disparidades en acceso a y uso de información, puesto que 
estas brechas pueden redundar en desigualdades en la adopción de medidas 
preventivas y, por ende, en las probabilidades de enfermar. 

Desde el punto de vista práctico, los hallazgos de esta investigación entregan 
elementos para generar estrategias de comunicación de riesgo. Las desigualdades por 
sexo, edad y nivel educacional muestran que se deben hacer esfuerzos adicionales 
por llegar a los grupos que no solo se exponen en menor medida a los mensajes, sino 
que, además, hacen esfuerzos activos por evitarlos. Las campañas que se lleven a 
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cabo para informar a la población y promover la práctica de conductas preventivas 
deben considerar a estas brechas y por ende propender a llamar la atención entre 
toda la información que circula y no centrarse en aspectos negativos que podrían 
favorecer más evitación de información. En esa línea, estrategias persuasivas como 
el uso de narrativas podrían ser más exitosas que una abundancia de información 
factual (Murphy et al., 2015). Siguiendo los hallazgos de este estudio, los mensajes 
alusivos a la pandemia deben estar orientados a aumentar o mantener la percepción 
de riesgo, considerando que esta es una motivación para adquirir información y, 
a la vez, protege de la evitación informativa. 

Este trabajo tiene algunas limitaciones que vale la pena explicitar. En primera 
instancia, se debe tener cautela al generalizar los resultados a la realidad nacional 
chilena, puesto que, pese a los esfuerzos por reclutar a una muestra diversa, existe 
una sobrerrepresentación de las mujeres, de los segmentos de mediana edad y de las 
personas con mayor nivel educacional. El uso de ponderadores en el análisis busca 
precisamente atenuar el efecto de esa sobrerrepresentación. En segundo lugar, este 
trabajo es de corte descriptivo y exploratorio, pues buscaba conocer la distribución 
de las conductas informativas en la población durante la pandemia de coronavirus 
en Chile y examinar qué factores sociales y demográficos se asociaban con cada 
una de ellas. Futuros estudios podrían ir más allá de la descripción y abordar 
cómo estas conductas informativas inciden en la práctica de comportamientos 
preventivos. Asimismo, y considerando el contexto de infodemia que ha marcado la 
crisis del coronavirus (Aleixandre-Benavent et al., 2020), futuros estudios podrían 
profundizar en otras conductas informativas, como las prácticas de chequeo de 
información tan necesarias en situaciones en las que abundan las noticias falsas, en 
especial en los espacios digitales (López-García et al., 2021; Salaverría et al., 2020).

A pesar de sus limitaciones, este estudio es una primera aproximación a las 
conductas informativas en el contexto de la pandemia en Chile. Los hallazgos de 
este trabajo subrayan la importancia de monitorear estas conductas en contextos 
de crisis sanitarias y utilizar estos insumos en la generación de estrategias de 
comunicación para maximizar los efectos positivos de estos esfuerzos en todos 
los segmentos de la población, en especial en los grupos más desfavorecidos. 
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