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Resumen

OBJETIVO: describir la presencia de miedo al coronavirus (COVID-19) desencadenado por la infodemia en 
profesionales de la salud mental. MÉTODO: estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra represen-
tativa de 303 profesionales.  RESULTADOS: se determinó que el rango etario prevaleciente en la población de 
estudio estuvo comprendido entre 18 a 35 años con un 60.39%, el género predominante fue el femenino con un 
82.83%, la mayoría de los profesionales indicaron estar solteros, obteniendo un 56.76%. En lugar de residencia, 
se enfatizó en los departamentos de Guatemala, logrando mayor participación en Quetzaltenango con 28.05%, 
Jutiapa con 18.81%, Zacapa 17.82%, Guatemala 17.16% y Totonicapán con 3.63%. La Activación Somática 
con un 89.10%, fue el componente del miedo con mayor presencia en la población. CONCLUSIÓN: el 90% de 
los profesionales tuvo una puntuación representativa del miedo al COVID-19 igual o mayor a 17.5, resaltando 
que el 68.31% manifestó utilizar las redes sociales como medio de divulgación que más frecuentan para man-
tenerse informados del coronavirus, identificando Facebook con un 72.27 %, como la red social más utilizada.
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Abstract

OBJECTIVE: describe the presence of fear of the coronavirus (COVID-19) triggered by the infodemic in mental heal-
th professionals. METHOD: descriptive cross-sectional study, with a representative sample of 303 professionals. 
RESULTS: it was determined that the prevailing age range in the study population was between 18 to 35 years old with 
60.39%, the predominant gender was female with 82.83%, most of the professionals indicated being single, obtai-
ning 56.76% . Instead of residence, it was emphasized in the departments of Guatemala, achieving greater partici-
pation in Quetzaltenango with 28.05%, Jutiapa with 18.81%, Zacapa 17.82%, Guatemala 17.16% and Totonicapán 
with 3.63%. Somatic Activation with 89.10%, was the component of fear with the greatest presence in the population. 
CONCLUSION: 90% of the professionals had a representative score of fear of COVID-19 equal to or greater than 
17.5, highlighting that 68.31% stated that they use social networks as a means of dissemination that they frequent 
the most to stay informed of the coronavirus, identifying Facebook with 72.27%, as the most used social network.
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Introducción 

Desde la aparición de los primeros casos por coronavirus (COVID-19) en Wuhan, China, se 
ha visto el desarrollo tan veloz de esta pandemia, que ha puesto en peligro los sistemas so-
ciales, económicos y sanitarios (García-Marín, 2020),a su vez, se ha presenciado una gran 
cantidad de información falsa, compartida y mal interpretada por los medios de divulgación, 
alarmando a la población con publicaciones alteradas e impactantes, causando según Fer-
nández Llontop, C. F.  (2021) temor y agitación en los lectores.

Aleixandre-Benavent, R. y colaborados (2020), refieren que, lo mismo que ha sucedido en 
años anteriores con epidemias como el virus del ébola y el zika, se manifiesta en la actualidad 
con aspectos relacionados a la pandemia COVID-19.

Los medios de comunicación social y divulgación de información han aprovechado esta si-
tuación para dedicar secciones completas al coronavirus, sin tomar en cuenta la veracidad 
de la información y la manera en que la comparten al público, interviniendo en el desenca-
denamiento de emociones negativas, en las personas que se dejan llevar por noticias sin 
fundamento científico.

Una de las principales emociones que ha ocasionado está situación, es la manifestación del 
miedo al COVID-19 (Huarcaya-Victoria, et al., 2020), pues el solo hecho de pensar que se 
transmite de manera rápida e inevitable provoca temor (Vera, 2020) agregándole ahora, la 
mala interpretación de la información que se comparte referente al tema. 

El miedo, es una de las emociones básicas, catalogada como la reacción más natural en 
situaciones amenazantes (Quezada, V. E., 2020), y si no se controla ante la ola de desinfor-
mación ocasionada por el coronavirus, puede llegar a generar angustia y mayor sensibilidad a 
la ansiedad, limitando la capacidad que se tiene para manejar estrategias adecuadas y poder 
regular las emociones, dificultando el afrontamiento de la pandemia.

Un claro ejemplo asociado a este tema, fue abordado por Mejía C. R. y colaboradores (2020), 
quienes hacen referencia de lo ocurrido en el año 2018 en Brasil, durante una campaña de 
vacunación contra la fiebre amarilla, cuando se compartió en redes sociales rumores de que 
la vacuna era mortal, activando el miedo en las personas y afectando la meta que se tenía 
programada, descendiendo de un 95% a 76% de la población vacunada. 

La finalidad de la infodemia, no es reemplazar una información por otra, sino aumentar la 
duda y desconfianza en las personas, de manera que todas las noticias o relatos compartidos 
por los medios de divulgación parezcan sospechosos, situación que resulta muy perjudicial 
en relación a los avancen de la COVID-19 (García-Marín, 2020).

En abril del año 2020 “la base de datos CoronaVirus Fact Alliance, impulsada por el Poynter 
Institute y la International Fact-Checking Network, registró 3,800 engaños relacionados con el 
coronavirus circulando por todo el mundo” (Aleixandre-Benavent, et al., 2020) indicando que 
la COVID-19 ha desencadenado un sinfín de rumores que han provocado la desconfianza en 
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las medidas de prevención, las indicaciones médicas, las compras desmedidas y la aplicación 
de la vacuna, perjudicando la salud y aumentando los contagios.

Resaltando este impacto de la infodemia en la población en general, también han empezado 
a surgir inquietudes respecto al afrontamiento de los profesionales que acompañan a las per-
sonas en estas situaciones, quienes, a pesar de su formación académica, no son absueltos 
de ser víctimas de la sobreinformación.

En un estudio realizado por Lozano-Vargas (2020), enfocado en el impacto que provoca la 
COVID-19 en la salud mental del personal de salud en China, resalta que estos profesionales 
también pueden experimentar: estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación e 
inestabilidad emocional, y que a la vez están propensos al agotamiento, angustia moral vincu-
lada a la experiencia personal o familiar de COVID-19 y miedo cuando se está en presencia 
de desconocidos que pueden portar el virus.

Por lo que, el reciente estudio, tiene como objetivo describir la presencia del miedo al corona-
virus (COVID-19), desencadenado por la infodemia en profesionales de la salud mental. Re-
saltando que en un periodo en el que muchas entidades importantes trabajan en conjunto y se 
esfuerzan por combatir el coronavirus, la influencia de la infodemia en el desencadenamiento 
de emociones negativas durante la pandemia COVID-19, también debe ser tomado en cuen-
ta, sin dejar fuera a nadie, porque puede ser una clave importante para identificar y disminuir 
la propagación de signos y síntomas relacionados con padecimientos psicológicos durante el 
confinamiento, en los lectores que no ratifican si la información o medios de divulgación que 
frecuentan tienen fundamento científico.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra representativa de 303 
profesionales de la salud mental y miembros suscritos a un grupo de una red social, confor-
mado por psicólogos de toda la república de Guatemala. 

La presentación y análisis de resultados, se ostentó por medio de tablas, estructuradas con 
información obtenida de la boleta de recolección de datos y su tabulación a través del pro-
grama Excel, conformada por características sociodemográficas, preguntas enfocadas en la 
infodemia, componentes del miedo y la Scale Fear of COVID-19 (FCV-19S), por sus siglas en 
inglés. Se hizo uso de la versión en español “Escala de Miedo al Coronavirus (COVID-19)” 
(Huarcaya-Victoria, et al., 2020), adaptada al contexto ecuatoriano, utilizada en el primer estu-
dio metodológico enfocado en este tema por Ramírez-Coronel, A. A., y colaboradores (2020).
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Resultados

Tabla 1. Medios de divulgación y redes sociales que más frecuentan los profesionales de la salud mental.
Medios de divulgación Cantidades Porcentajes 

1. Redes  sociales 207 68.31 % 

2. Medios electrónicos 61 20.13 % 

3. Medios de divulgación científica 27 8.91 % 

4. Medios impresos 08 2.64 % 

Redes sociales  

1. Facebook 219 72.27 % 

2. Otros 34 11.22 % 

3. WhatsApp 16 5.28 % 

4. Twitter  14 4.62 % 

5. Instagram  13 4.29% 

6. YouTube 07 2.31% 

 
Fuente: elaboración propia, boleta de recolección de datos con base a los medios de divulgación y redes sociales.

Mediante el análisis de resultados, los medios de divulgación que más frecuentan los profesio-
nales, enumerados según los porcentajes obtenidos son: 1. redes sociales con un 68.31 %, 2. 
medios electrónicos con 20.13 %, 3. medios de divulgación científica con 8.91 % y 4. medios im-
presos con 2.64 % posicionando en primer lugar a las redes sociales. También se identifica que la 
red social que utilizan con más frecuencia la población de estudio es Facebook con un 72.27 %.

Tabla 2. Componentes del miedo que presenta la población de estudio.
Componentes del miedo Cantidades Porcentajes 

Activación somática  270 89.10 % 

Preocupación 211 69.63 % 

Ansiedad 32 10.56 % 

Nerviosismo 14 4.62 % 

Tensión 13 4.29% 

Proceso cognitivo  178 58.74 % 

Temor a las manifestaciones físicas 123 40.59 % 

Anticipación a consecuencias negativas 39 12.87 % 

Sentimiento de valoración negativo 10 3.30 % 

Descalificación Personal 06 1.98 % 

Manifestaciones conductuales 165 54.45 % 

Bloqueo Mental  112 36.96 % 

Sudoración  33 10.89 % 

Presentación de tics 18 5.94 % 

Temblor en la voz   02 0.66 % 

 

Fuente: elaboración propia, boleta de recolección de datos con base a los componentes del miedo.
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De acuerdo a los porcentajes, los componentes del miedo que se presentan en la población de 
estudio son: Activación Somática con un 89.10 %, resaltando la preocupación como característica 
principal de este componente.  El Proceso Cognitivo, es posicionado como el segundo compo-
nente con un 58.74 % dejando por ultimo a las Manifestaciones Conductuales con un 54.45 %.

Tabla 3. Miedo al coronavirus (COVID-19) presentado en profesionales de la salud mental, 
según la escala FCV- 19S.

Puntuación representativa del miedo 
al COVID- 19 

Cantidades Porcentajes 

Mayor a 17.5  145 47.85 % 
Menor a 17.5  141 46.53 % 
Igual a 17.5  17 5.61 % 

 

Fuente: elaboración Propia, boleta de recolección de datos con base a la escala FCV-19S.

En la tabla 3 se ostentan los datos obtenidos a través de la escala (FCV-19S), divididos en 
tres grupos (mayor a 17.5, igual a 17.5 y menor a 17.5) partiendo de las puntuaciones totales, 
mismas que oscilan entre 7 y 35 puntos, tomando como base la media de la puntuación mayor 
(35), con la intención de establecer puntuaciones que permitieran manifestar de una forma más 
comprensible el miedo presentando por la población de estudio. Se comprobó la detección de 
miedo al COVID-19 en profesionales de la salud mental, resaltando que el 47.85 % de la po-
blación, obtuvo una puntuación representativa mayor a la media (17.5), el 46.53 % obtuvo una 
puntuación menor a la media (17.5) y el 5.61 % tuvo una puntuación igual a la media (17.5).

Discusión

Las características sociodemográficas, definidas dentro de la población de estudio fueron: 
rango etario (18-35 años con 60.39 %, 36-59 años con 37.29 % y 60 años o más con 2.31 %), 
género (femenino 82.83 % y masculino 17.16 %), estado civil (soltero 56.76 %, casado 31.35 
%, 6.27 % divorciado y el 1.32 % viudo) y lugar de residencia, destacando en los primeros cin-
co lugares los departamentos de Quetzaltenango con 28.05 %, Jutiapa con 18.81 %, Zacapa 
con 17.82 %, Guatemala con 17.16 % y Totonicapán con 3.63 %). 

Los medios de divulgación que más frecuentan los profesionales de la salud mental para 
mantenerse informados de la pandemia COVID-19, son las redes sociales con un 68.31%, 
Identificando Facebook con un 72.27 %, como la red social que más utilizan. 

Comparando estos datos con un estudio realizado sobre la situación ocurrida durante el confina-
miento en Paraguay, en referencia a la información divulgada por la pandemia COVID-19, More-
no-Fleitas, O. E. (2020) público unos datos compartidos por el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación de Paraguay, donde se menciona que las redes sociales presentan un 
71,6 % de los medios de comunicación preferidos para informarse sobre actualizaciones del tema, 
destacando de un 10% un 9,5% la preferencia sobre la red social de Facebook.
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En su estudio, destaca que la mayoría de las noticias que se publican y circulan en el país 
no están basadas en fuentes científicas primarias, también, que los medios de comunicación 
social venden su propio espacio y que la información compartida puede ser real o errónea, 
influyendo en las opiniones sociales, por lo que es importante verificar la información que se 
recibe y concientizarse del medio que se obtiene. Los componentes del miedo que se presen-
taron en los profesionales fueron: activación somática con un 89.10 %, proceso cognitivo con 
un 58.74 % y manifestaciones conductuales con un 54.45 %.

El miedo al coronavirus, en profesionales de la salud mental, se evidenció mediante la escala 
(FCV-19S), con un 90% de los casos igual o mayor a una puntuación de 17.5. Haciendo una 
comparación de este resultado con los obtenidos del artículo de Navarrete y colaboradores 
(2021) realizado con internos de enfermería y pre-profesionales en Ecuador, donde también 
se utilizó la escala FCV-19S, la presencia de miedo en profesionales de la salud es evidente. 
En el estudio se determinó que la muestra en general, presentó puntuaciones altas de miedo 
al COVID-19, destacando aún más las puntuaciones de los internos que estaban en la etapa 
inicial de la pandemia, adjudicándolo a la poca experiencia que tenían con posibles compli-
caciones y contagios de esta enfermedad infecciosa,  por lo que, dentro de sus recomenda-
ciones mencionan cuidar la salud de los profesionales y pre-profesionales que prestan sus 
servicios durante la COVID-19, y que los hallazgos relacionados con el estudio, influyan en 
esta iniciativa para intervenir y mejorar la salud mental de los profesionales de la salud, que 
también son vulnerables ante el coronavirus.
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