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Introducción: La vacuna ha demostrado ser la forma más efectiva para controlar la pandemia 
por COVID-19 previniendo complicaciones como sintomatología grave y mortalidad. En la 
decisión de vacunarse y la percepción de la vacuna han influido los medios de comunicación y 
factores psicológicos, socioculturales y biológicos. Objetivos: IIdentificar en población chilena 
la percepción de la vacuna contra la COVID-19, sus factores biopsicosociales y la influencia 
de variables sociodemográficas y relacionadas con la vacunación. Métodos: Estudio de cohorte 
transversal, cuyo nivel de profundización es descriptivo-inferencial. Tamaño muestral con un 
nivel de confianza del 95% y un error de estimación de 5%, en un muestreo aleatorio (proba-
bilístico o sin intencionalidad) y estratificado. Se adaptó un cuestionario para obtener un índice 
de percepción de la vacuna y se aplicó a 695 chilenos. Se efectuaron análisis de asociación y 
regresión lineal múltiple. Resultados: Se observó que, aunque el 96.3% de los participantes se 
encuentran vacunados contra la COVID-19, la percepción general de la vacuna es regular, con 
predominio de la dimensión psicológica. Variables como el nivel socioeconómico, la decisión 
voluntaria de vacunarse contra la COVID-19, la muerte de alguien cercano por COVID-19 
estando vacunado y el conflicto por la decisión de vacunarse, se encuentran significativamente 
relacionadas y tienen influencia en la percepción de la vacuna. Conclusiones: Para comprender 
la percepción de una vacuna, debe tomarse en cuenta la perspectiva biopsicosocial, la per-
cepción del riesgo en relación con las conductas de salud, la influencia de los medios y otros 
factores implicados. 
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Introduction: The vaccine has proven to be the most effective way to control the COVID-19 
pandemic, preventing complications such as severe symptoms and mortality. The decision to 
get vaccinated and the perception of the vaccine have been influenced by the media and psy-
chological, sociocultural and biological factors. Objectives: Identify in the Chilean popula-
tion the perception of the COVID-19 vaccine, its biopsychosocial factors and the influence of 
sociodemographic and vaccination-related variables. Methods: Cross-sectional cohort study, 
whose level of depth is descriptive-inferential. Sample size with a confidence level of 95% 
and an estimation error of 5%, in a random (probabilistic or unintentional) and stratified sam-
pling. A questionnaire was adapted to obtain an index of perception of the vaccine and was 
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Introdução: A vacina provou ser a forma mais eficaz de controlar a pandemia de COVID-19, 
prevenindo complicações como sintomas graves e mortalidade. A decisão de se vacinar e a per-
cepção da vacina têm sido influenciadas pela mídia e por fatores psicológicos, socioculturais e 
biológicos. Objetivos: Identificar na população chilena a percepção da vacina contra a COV-
ID-19, seus fatores biopsicossociais e a influência de variáveis sociodemográficas e relacionadas 
à vacinação. Métodos: Estudo de coorte transversal, cujo nível de profundidade é descritivo-in-
ferencial. Tamanho da amostra com nível de confiança de 95% e erro de estimativa de 5%, em 
amostragem aleatória (probabilística ou não intencional) e estratificada. Um questionário foi 
adaptado para obter um índice de percepção da vacina e foi aplicado a 695 chilenos. Foram real-
izadas análises de associação e de regressão linear múltipla. Resultados: Observou-se que, emb-
ora 96,3% dos participantes estejam vacinados contra a COVID-19, a percepção geral da vacina 
é regular, predominando a dimensão psicológica. Variáveis como o nível socioeconômico, a 
decisão voluntária de se vacinar contra a COVID-19, a morte de alguém próximo da COVID-19 
durante a vacinação e o conflito na decisão de se vacinar estão significativamente relacionados e 
influenciam a percepção do vacina. Conclusões: Para compreender a percepção de uma vacina, a 
perspectiva biopsicossocial, a percepção do risco em relação aos comportamentos de saúde, a in-
fluência dos meios de comunicação social e outros factores envolvidos devem ser tidos em conta.

Palavras chave: Modelos biopsicossociais; risco; saúde; SARS-CoV-2.

Resumo

Melissa Judith Ortiz-Barrero, Shadye Rocío Matar-Khalil, 
José Alejandro González-Campos 

Introducción
En diciembre de 2019 se inició la investigación sobre 
un nuevo coronavirus que amenazaba el mundo entero, 
se generaron teorías de todo tipo al respecto, se alertó 
de una pandemia a nivel Mundial en la que los adultos 
mayores y las personas que sufren afecciones de salud 
como diabetes, enfermedades respiratorias persistentes, 
problemas cardiacos o cáncer, tienen una mayor proba-
bilidad de presentar un cuadro difícil (1-3). Asimismo, 
en todos los países de Latinoamérica se puso a prueba 
la estabilidad socio económica, además, surgieron pro-
blemáticas psicológicas (4-6).
  

La complicación de elaborar una vacuna se asocia a 
diversos factores, ya que ha de tenerse en cuenta la 
identificación de antígenos, la mutabilidad de los mi-
croorganismos, la estabilidad de la memoria inmuno-
lógica, además de las distintas reacciones que pueden 
surgir debido a componentes del ambiente, genéticos 
o de rango etario (7-10). La seguridad de las vacunas 
es primordial, ya que puede afectar su credibilidad y la 
intención de vacunarse contra diversas enfermedades; 
existen grupos que se niegan a la vacunación a pesar de 
la evidencia científica disponible a partir de los ensayos 
clínicos bien planteados, doble ciego, prospectivos y 
aleatorizados (11,12).

Frente a la pandemia por COVID-19, la aprobación 

applied to 695 Chileans. Association and multiple linear regression analyzes were carried out.
Results: It was observed that, although 96.3% of the participants are vaccinated against COV-
ID-19, the general perception of the vaccine is regular, with the psychological dimension pre-
dominating. Variables such as socioeconomic level, the voluntary decision to get vaccinated 
against COVID-19, the death of someone close to COVID-19 while vaccinated, and the con-
flict over the decision to get vaccinated are significantly related and have an influence on the 
perception of the vaccine. Conclusions: To understand the perception of a vaccine, the biopsy-
chosocial perspective, the perception of risk in relation to health behaviors, the influence of the 
media and other factors involved must be taken into account.

Keywords: Biopsychosocial models; risk; health; SARS-CoV-2.
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apresurada de alguna vacuna fue observada con in-
tranquilidad por parte de las autoridades sanitarias 
(7,8,13,14). A finales de año 2020 se empezaron a co-
mercializar las vacunas contra el virus, dando origen 
a mitos y temores sobre estos biológicos debido a su 
desarrollo en tan poco tiempo y por las noticias falsas 
difundidas por internet. La vacuna contra el COVID-19 
pasó a ser una realidad en solo 10 meses de desarrollo, 
logrando proporcionarla a través de varios laboratorios 
en el mundo (15,16).

La saturación de información llegó a entorpecer la 
identificación de las noticias correctas para afrontar la 
enfermedad, a partir de teorías conspirativas sobre las 
vacunas contra la COVID-19 o de rumores y creencias 
erróneas sobre supuestos tratamientos que prevenían y 
curaban la enfermedad, generando más incertidumbre 
en la población llevando a un mayor riesgo para la sa-
lud (17-21).

A esta sobresaturación informativa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la define como infodemia, 
que al impedir la toma adecuada de decisiones para 
afrontar la enfermedad provoca conductas peligrosas, 
como la automedicación de sustancias perjudiciales 
para la salud. Así, en medio de la emergencia sanitaria, 
se evidenció que las personas preferían consultar me-
dios digitales con contenido poco confiable (19,22-24).

En todo el mundo al igual que en Latinoamérica nacie-
ron diferentes mitos sobre la vacuna contra la Covid-19 
en cuanto a efectos como: infertilidad, alteración del 
ADN, ser contagiado con la vacuna, entre otros (25-
28). Cada País tiene percepciones o actitudes sobre la 
vacuna contra el Covid-19 (29-32), que pueden nacer 
de factores biopsicosociales, influyendo en la acepta-
ción e intención para vacunarse (33-39). 

Además, la severidad percibida puede influir en la in-
tención a vacunarse; encontrándose diversas opiniones 
entre los individuos sobre la posibilidad individual de 
enfermarse. Esto representa que la percepción de que 
una enfermedad pueda llegar a impactar la propia vida 
es un aspecto determinante para tomar decisiones pre-
ventivas. Por lo tanto, el hecho de percibirse suscepti-
ble a enfermarse afecta positiva y/o negativamente las 
normas sociales (40,41).

Una adecuada percepción de la pandemia y de sus 
consecuencias a nivel social, causa la adherencia a las 

indicaciones sanitarias de protección. Una percepción 
influenciada por información y creencias culturales 
erróneas es un impedimento para adherirse a las indi-
caciones y se relaciona con una falta de preparación 
para afrontar una posible pandemia (40,42,43); la per-
cepción de la población respecto a la aceptación de la 
vacuna como una medida de protección ha presentado 
variaciones entre países en cuanto aspectos sociode-
mográficos y subjetivos entre otros (44-46). Específi-
camente la percepción pública favorable de las vacunas 
infantiles se redujo durante la pandemia de COVID-19 
en 52 de 55 Países evaluados por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), particular-
mente en menores de 35 años y mujeres (47).

El panorama Chileno ha reportado que hasta el momen-
to existen 5.295.370 casos confirmados de infectados, 
y se presentan más de 61.704 fallecidos, en cuanto a la 
población vacunada 94.3% de las personas mayores de 
18 años y el 89.5% de los menores entre los 3 y 17 años 
tienen el esquema completo. (48) Chile cuenta con un 
programa Nacional de inmunizaciones de primer nivel 
para adultos y niños. Las entidades gubernamentales 
de salud invitan continuamente a que se confíe en las 
vacunas; sin embargo, los grupos antivacunas pudieron 
afectar la percepción de las personas. Las vacunas para 
prevenir la infección por COVID-19 han demostrado 
ser el camino más prometedor para enfrentar la pande-
mia y se están aplicando incesantemente (49,50).
 
Por lo tanto, la presente investigación consideró rele-
vante realizar un estudio que proporcionará respuestas 
frente a la vacunación contra la COVID 19 en Chile, ya 
que es importante conocer las percepciones que pueden 
tener las personas sobre la vacuna para que de esta ma-
nera se puedan crear proyectos a futuro para la preven-
ción de enfermedades infectocontagiosas. 

Objetivos
Identificar en población chilena la percepción de la va-
cuna contra la COVID-19 y la asociación e influencia 
de otras variables sociodemográficas y relacionadas.

Materiales y Métodos
Estudio de cohorte transversal, nivel de profundización 
descriptivo-inferencial, con registro prospectivo y no 
experimental. Tamaño muestral de 695 personas, con-
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siderando un nivel de confianza del 95% y un error de 
estimación de 5%, en un muestreo aleatorio y estrati-
ficado, cuyos estratos son identificados con el factor 
género, nivel educativo, estrato socioeconómico, estar 
vacunado, entre otros.  

Partiendo del modelo biopsicosocialcultural en salud 
se adaptó un instrumento con 20 reactivos de autoad-
ministración, en escala Likert de 5 puntos (1 totalmente 
en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, siendo 20 la 
menor puntuación posible de obtener en el instrumento 
completo y 100 el máximo), con el fin de evaluar los 
determinantes biológicos (efectos secundarios y afecta-
ción en salud, 4 puntaje mínimo de la dimensión, y 20 
el máximo), psicológicos (pensamiento, conocimiento 
y emoción, 12 puntaje mínimo de la dimensión, y 60 el 
máximo) y socioculturales (económico/trabajo, creen-
cias religiosas-espirituales y prácticas religiosas, 4 pun-
taje mínimo de la dimensión, y 20 el máximo) respecto 
a la percepción de la vacuna contra la COVID-19. Para 
la operacionalización métrica de dicho instrumento se 
definió el índice denominado Índice de Percepción de 
Vacuna - IPV puntúa entre 1 y 5 puntos. Los niveles 
de percepción de la vacuna según las puntuaciones del 
IPV se definieron desde la perspectiva frecuentista así: 
Negativa (entre 1 y 2,90 puntos), Regular (2,90 y 3,60) 
y Positiva (3,60 y 5). 

En cuanto a los datos sociodemográficos y relaciona-
dos con la vacuna contra la COVID-19 se obtuvieron 
mediante un cuestionario autoinformado que se aplicó 
junto con el instrumento de percepción de la vacuna.

La recolección de los datos se realizó en población 
chilena desde el mes de Febrero a Julio del año 2022, 
los datos se obtuvieron en línea usando un formulario 
Google Forms como una encuesta abierta, cuyo enlace 
fue enviado a redes sociales, considerando todas las re-
giones y grandes Ciudades. Se obtuvo consentimiento 
informado previo. El diligenciamiento de los datos y el 
análisis se realizó mantenido la confidencialidad de los 
voluntarios. La investigación recibió aval ético de la 
Universidad de Playa Ancha, sin conflicto de intereses 
y se acoge a los principios éticos de la Declaración de 
Helsinki. Como criterios de inclusión se estableció ser 
mayor de edad (18 años), ser chileno y residir en el 
País.

Con relación a la operacionalización de las variables, 
se realizaron análisis de correlación entre las variables 

y se evaluó la influencia que tienen las variables in-
dependientes (sociodemográficas y relacionadas con la 
vacuna) en la variable dependiente (percepción de la 
vacuna contra la COVID-19).

Para el análisis por orientaciones y factores, se utilizó, 
One Way ANOVA, Estadística de Welch más análisis 
post hoc y como criterio de decisión la estadística p-va-
lor (considerando un nivel de significancia de 5%). 

Los análisis fueron realizados en el programa estadísti-
co JAMOVI, versión 1.2.27.

Resultados
En términos descriptivos, se tiene que el 48.3% se iden-
tifica como hombres, 49.6% como mujeres y 2% como 
no binario, predominando el nivel educativo superior 
con un 66.5% y el estrato socioeconómico medio con 
un 58%. El 96,3% de los participantes están vacunados 
y un 76,4% no manifiesta conflictos con otros por su 
decisión de vacunación.  

El instrumento utilizado presentó una adecuada fiabi-
lidad (Cronbach 0,86), y en cuanto a la validez, basa-
do en análisis factorial confirmatorio, se confirmaron 
los tres factores (biológico, psicológico y sociocultu-
ral), presentando en todos los ítems un p-valor menor 
a 0,001.

Por otro lado, focalizado en el índice general IPV para 
la muestra de estudio, se establece que se encuentra en 
la categoría “Regular” con un promedio de 3,15, pre-
sentando, además, un comportamiento relativamente 
homogéneo (coeficiente de variación 22%). En cuanto 
a la forma, y particularmente refiriendo la asimetría, 
se encontró un comportamiento asimétrico negativo 
(-0,464) y un bajo grado de concentración en torno a 
la media (-0,773). En relación con las dimensiones que 
definen el IPV se establece una jerarquía según las pun-
tuaciones medias, cuyas diferencias son significativas 
(p-valor <0,001), posicionando en primer lugar la Psi-
cológica (3,29), luego Sociocultural (2,36) y finalmen-
te Biológica (2,16).  

Respecto al género no se encuentran diferencias sig-
nificativas (p-valor = 0,33), sin embargo, en términos 
descriptivos se observa un IPV más bajo en aquellos 
que se identifican no binarios. De manera similar, se 
observa un IPV regular en todos los niveles educativos 

Melissa Judith Ortiz-Barrero, Shadye Rocío Matar-Khalil, 
José Alejandro González-Campos 
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y los estados civiles. 

Aquellos que declaran no estar vacunados o no haber-
se vacunado voluntariamente tienen significativamen-
te más bajas puntuaciones en el IPV en comparación 

con los que decidieron vacunarse voluntariamente. Y 
se estableció que existen diferencias significativas y se 
evidencian mejores puntuaciones en aquellos que deci-
dieron vacunarse por responsabilidad individual y co-
lectiva (ver Tabla 1). 

Índice de 
Percepción 
de Vacuna 
(IPV)

¿Con qué genero se identifica? (p 0.339) N Media DE SE
Femenino 345 3,14 0,706 0,038
Masculino 336 3,17 0,674 0,037
No binario 14 2,86 0,803 0,215

¿Cuál es su nivel educativo? (p 0.01) N Media DE SE
Básica 3 3,13 0,808 0,467
Media 94 3,03 0,613 0,063

Superior 462 3,23 0,707 0,033
Técnico Profesional 94 2,98 0,645 0,067

Técnico Nivel Medio 42 2,9 0,661 0,102
¿Cuál es su estado civil? (p 0.035) N Media DE SE

Casado(a) 157 3,29 0,688 0,055
Divorciado(a) 37 3,27 0,737 0,121
Separado(a) 18 3,23 0,589 0,139
Soltero(a) 437 3,09 0,686 0,033

Unión libre 32 3,01 0,74 0,131
Viudo(a) 14 3,35 0,658 0,176

Casado(a) 157 3,29 0,688 0,055
¿Se vacunó contra la vacuna de forma 

voluntaria? (p < .001) N Media DE SE

No 36 2,14 0,426 0,071
No me he vacunado 23 2,21 0,315 0,066

Sí 636 3,24 0,643 0,026
¿Ha muerto alguien cercano a causa de 

COVID-19? (p 0.224) N Media DE SE

No 530 3,13 0,69 0,03
Sí 165 3,21 0,704 0,055

¿Ha tenido o le han diagnosticado COV-
ID-19? (p 0.224) N Media DE SE

No 604 3,17 0,684 0,028
Sí 91 2,99 0,737 0,077

¿Por qué decidió vacunarse? (p < .001) N Media DE SE
Por obligación laboral 16 2,44 0,641 0,160

Responsabilidad colectiva (bien de mi 
comunidad) 303 3,31 0,66 0,038

Responsabilidad individual 301 3,22 0,613 0,035
Otra 52 2,37 0,579 0,080

Tabla 1. IPV según las variables sociodemográficas y relacionadas con la vacuna

Fuente: Elaborada por autores
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Además, se presentan puntuaciones significativamente 
mayores en el IPV dentro de aquellos que afirman que 
se vacunaron voluntariamente y que no experimentaron 

la muerte de alguien cercano a causa de la COVID-19 
(ver Tabla 2). 

Variable Índice de Percepción de 
Vacuna (IPV)

Observación

Edad <0,05* Las personas con mayor edad tienen un IPV sig-
nificativamente mayor 

Nivel socioeconómico <0,05* Los participantes pertenecientes a los estratos bajo, 
medio bajo y alto tienen un IPV significativamente 
menor que los identificados con los estratos medio 
o medio alto.

Decisión voluntaria de vacunarse 
contra la COVID-19

<0,001** Quienes se vacunaron de forma voluntaria contra la 
COVID-19 tienen un IPV significativamente may-
or que los que no se vacunaron voluntariamente o 
aquellos que aún no se han vacunado.

Muerte de alguien cercano por COV-
ID-19 estando vacunado

<0,05* Quienes no indicaron la muerte de alguien cercano 
por COVID-19 tienen un IPV significativamente 
mayor.

Conflicto por la decisión de vacu-
narse

<0,05* Quienes tuvieron conflictos con su familia y su co-
munidad tienen un IPV significativamente menor. 

* p < 0,05, ** p < 0,001: por lo menos un nivel del factor es de efecto significativo en el índice respectivo. Test estadístico 
One Way ANOVA con análisis post hoc dependiendo del test de homogeneidad de Levenne (Tukey o Games-Howell). 
Fuente: Elaborada por autores

Tabla 2: Análisis de comparación del IPV y factores sociodemográficos y relacionados con la vacuna contra COVID-19

Discusión
El presente estudio coincide con los resultados obteni-
dos en Colombia (46), donde la percepción de la vacuna 
fue regular, también influenciada en primer lugar por el 
factor psicológico, dando cuenta de la importancia del 
componente emocional y las creencias al momento de 
tomar la decisión de vacunarse, es decir, que el rápido 
desarrollo de la vacuna junto con la gran cantidad de 
información al respecto e influencias socioculturales 
pudieron generar incertidumbre y dudas sobre su efec-
tividad y afectar la percepción de la vacuna como se 
evidencia en otros estudios (14,18,23,39). 

Así, bajo una condición problemática como una pande-
mia se puede generar desesperanza, desconfianza y exa-
cerbar diferentes emociones como el miedo y la ira que 
llevan a conductas que pueden afectar la salud como lo 
es la automedicación de sustancias o medicamentos no 
aprobados por el gobierno o por las entidades oficiales 
de salud a partir de información encontrada en redes 
sociales (19-21). 

Por otra parte, en Chile el siguiente factor que influyó 
en la población fue el sociocultural, a diferencia de Co-
lombia (46) donde el factor biológico fue el segundo 
factor de influencia, esto puede deberse a una percep-
ción negativa que puede relacionarse con las creencias 
erróneas influenciadas por los diferentes contextos en 
los que se encuentra inmersa cada persona en la socie-
dad, condiciones socioeconómicas y el temor a posi-
bles efectos secundarios de la vacuna (ver preguntas 
asociadas en el anexo) (13-15).

Dando continuidad a los análisis realizados, se encon-
tró que existen asociaciones significativas en el IPV en 
un sentido directo con la decisión voluntaria de vacu-
narse y con el motivo por el cual los participantes se 
vacunaron. Dentro de los motivos más relevantes para 
vacunarse se encontraron la responsabilidad colectiva 
y la responsabilidad individual, lo cual demuestra que 
en aquellos participantes con una percepción favorable 
de la vacuna esto se relacionó con un deseo de bienes-
tar personal y del bien de la comunidad en los diferen-
tes ambientes de interacción (4,17,24,25).
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Posiblemente la percepción de riesgo de contagio tam-
bién pudo tener influencia en la percepción de la va-
cuna, ya que en la percepción de riesgo las conductas 
de riesgo-protección influyen en la configuración de 
conductas en salud, información relevante a tener en 
cuenta en los programas de inmunización (42,51). Así, 
se evidenció que la decisión voluntaria de vacunarse 
contra la COVID-19 influyó positivamente en el IPV, 
demostrando lo mencionado por la teoría de la per-
cepción del riesgo, ya que una adecuada percepción 
favorece la toma de decisiones preventivas y compor-
tamientos protectores frente a un potencial riesgo de 
contagio (39-41,44).

En cuanto al hecho de haber tenido la muerte de al-
guien cercano por COVID-19 aún estando vacunado, 
esto influyó negativamente en la percepción de la va-
cuna, lo cual de acuerdo con el modelo biopsicosocial 
permite una mirada integral comprendiendo que la ex-
posición a una experiencia negativa como la mencio-
nada, no permite tener una percepción objetiva de la 
vacuna (9,32-34).

Asimismo, el experimentar conflictos con la familia y 
la comunidad a la que se pertenece a partir de la de-
cisión de vacunarse, influyó negativamente en el IPV 
lo cual se puede relacionar con elementos culturales 
de los círculos sociales más cercanos y del sistema de 
creencias (35-37).

Como fortaleza de la presente investigación se resal-
ta el contar con un instrumento con una perspectiva 
biopsicosocial y adecuadas propiedades psicométricas 
para evaluar la percepción sobre la vacuna contra la 
covid-19 en población chilena.

Antes de finalizar este manuscrito, es importante seña-
lar algunas limitaciones del estudio. La primera de ellas 
se relaciona con el no tener la información de la dosis 
de refuerzo, como la percepción de posibles efectos 
secundarios de la vacuna. La segunda limitación tuvo 
que ver con el diseño transversal del estudio, un estu-

dio longitudinal permitirá conocer fluctuaciones de la 
percepción de la vacuna a la luz de los posibles efectos 
secundarios y cambios en la percepción de riesgo de 
contagio frente a las consecuencias de la infección por 
la COVID-19.

Conclusiones
• Finalmente, en cuanto a los análisis se puede afir-

mar que, aunque la vacuna contra la COVID-19 
hasta el momento parece ser el tratamiento “gold 
estándar” para enfrentar la pandemia y la mayoría 
de la población reportó estar vacunada evidencian-
do confianza en el plan de inmunización nacional, 
la percepción de la vacuna fue regular, lo cual pue-
de estar relacionado con la influencia de los medios 
y una baja percepción del riesgo. 

• Esta investigación tiene alcances para los procesos 
de vacunación presentes y futuros, no solo con res-
pecto a la vacuna contra la COVID-19, también en 
procesos de vacunación contra múltiples enferme-
dades infectocontagiosas para lograr así una adhe-
rencia a las dosis establecidas desde la evidencia 
científica. Así mismo, se constituye en un aporte 
incipiente al desarrollo de investigaciones para la 
comprensión de los factores biopsicosociales en 
pro de fomentar la salud pública y la educación sa-
nitaria.

• Se recomienda para futuras investigaciones sobre la 
percepción de las vacunas evaluar específicamente 
aspectos como la comunicación de los riesgos y la 
influencia de los medios. Adicionalmente, es nece-
sario realizar estudios sobre los efectos secundarios 
de las diferentes vacunas a largo plazo lo cual pue-
de orientar la decisión de vacunarse.
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