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Resumen. Se analiza la cobertura de las vacunas en la prensa española El País y El Mundo, comparando los periodos prepandémico 
(2012-2019) y pandémico (2020-2021) a través de la metodología de análisis de contenido. Durante la etapa prepandemia, la cobertura 
sobre vacunas tuvo un enfoque eminentemente científico cuyas piezas periodísticas presentaban el desarrollo de nuevas vacunas e 
investigaciones biomédicas. Sin embargo, durante el periodo pandémico, en la cobertura de las vacunas contra la covid-19 destacó 
fundamentalmente la prevención, así como las campañas de vacunación. Durante la pandemia, las piezas periodísticas muestran una 
mayor extensión y profundidad informativa. Además, en ambos periodos predomina el tono positivo hacia la vacunación, y un encuadre 
de interés humano. Durante la pandemia de covid-19, el periodismo se ha convertido en una estrategia prioritaria y esencial para 
mantener a la población bien informada sobre la situación sanitaria y las medidas preventivas.
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[en] How has communication changed during the covid-19 pandemic: The Spanish press on 
vaccines

Abstract. The coverage of vaccines in the Spanish press El País and El Mundo is analysed, comparing the pre-pandemic (2012-2019) 
and pandemic (2020-2021) periods through the methodology of content analysis. During the pre-pandemic period, coverage of vaccines 
had an eminently scientific focus, with news pieces presenting the development of new vaccines and biomedical research. However, 
during the pandemic period, coverage of covid-19 vaccines focused mainly on prevention and vaccination campaigns. During the 
pandemic, the journalistic pieces show a greater extension and depth of information. Moreover, both periods were dominated by a 
positive tone towards vaccination and a human interest frame. During the covid-19 pandemic, journalism has become a priority and 
essential strategy to keep the population well informed about the health situation and preventive measures.
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1. Introducción

Los brotes y epidemias de enfermedades prevenibles 
mediante vacunación, como consecuencia de las bajas 
tasas de inmunización, forman parte de la realidad de 
muchos países. Un ejemplo es el aumento de casos de 
sarampión del 30% a nivel global durante los años 
anteriores a la pandemia del coronavirus (Phadke et 
al., 2016; The Lancet, 2018; Tanne, 2019; Organiza-
ción Mundial de la Salud [OMS], 2019). La llegada de 
la mayor crisis sanitaria del siglo ha puesto de nuevo el 

foco en las vacunas como medida para combatir el 
coronavirus, pero, también se ha intensificado el deba-
te público sobre sus riesgos y posibles reacciones se-
cundarias (Albrecht, 2022). El rechazo a la inmuniza-
ción contra la covid-19 es una realidad en muchos 
países europeos, provocando que no se alcanzasen las 
metas establecidas de vacunación, a pesar de que las 
personas tengan garantizado su total acceso a las vacu-
nas (Ritchie et al., 2022). El caso de España es singu-
lar, pues cuenta con una alta cobertura vacunal contra 
esta enfermedad (Ministerio de Sanidad, 2022).
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En este contexto, los medios de comunicación 
tienen la capacidad de colaborar en la construcción 
de la realidad social, según lo afirma Ramos (1995). 
Estos no solo reflejan la sociedad, sino que también 
desempeñan un papel crucial en la formación de la 
realidad, que adquiere significado a través de repre-
sentaciones sociales (Moscovici, 2003). Estas repre-
sentaciones son creadas para conceptualizar e inter-
pretar diversos aspectos de la vida cotidiana, y a 
partir de ellas, las personas adoptan actitudes y toman 
decisiones en su realidad. En relación con los conte-
nidos sobre ciencia y salud, estos pueden influir en la 
percepción de las personas sobre la salud y la enfer-
medad, afectando su comportamiento y decisiones 
(Odone et al., 2018; Nielsen & Nordestgaard, 2015).

Las epidemias atraen una amplia atención mediá-
tica debido a su carácter novedoso y actual, lo que las 
convierte en parte de los “ciclos mediáticos epidémi-
cos” y encaja en los intereses y la agenda periodística. 
Estas noticias están relacionadas con enfermedades 
que afectan a diversos grupos sociales y pueden des-
pertar temores en la población, según Cantero-de-
Julián et al. (2020), Nguyen et al. (2017), Sy y Spine-
lli (2016), García-Latorre y Gobantes-Bilbao (2014) 
y Waisbord (2011). De acuerdo con De Rosa et al. 
(2021), en una crisis sanitaria, la comunicación juega 
un papel fundamental en la generación de interpreta-
ciones colectivas sobre el evento. Sin embargo, la 
vacunación no suele ser un tema de interés para la 
prensa, según destacan Catalan-Matamoros y Peña-
fiel-Saiz (2021) al analizar la cobertura periodística 
sobre vacunas en España, y Langbecker y Catalan-
Matamoros (2021) en relación con las noticias sobre 
vacunas en diarios portugueses. Ambos estudios 
fueron realizados antes de la pandemia. ¿Qué sucede 
cuando los medios de comunicación cubren simultá-
neamente dos eventos: la pandemia del coronavirus y 
la producción masiva de vacunas?

En la actualidad, existe una gran cantidad de estu-
dios y análisis relacionados con las vacunas en dife-
rentes áreas de investigación, los cuales permiten 
obtener una visión más completa sobre el tema (Lar-
son et al., 2011; Paul, Steptoe & Fancourt, 2021; Puri 
et al., 2020). Entre los aspectos relevantes que se han 
abordado en la literatura se encuentran: la desinfor-
mación sobre vacunas, la intención de vacunación, 
los efectos adversos potenciales, la rapidez con la que 
se ha desarrollado todo el proceso y los ensayos clí-
nicos, el contenido emocional y polarizado, los movi-
mientos anti-vacunas en redes sociales, y la descon-
fianza hacia la vacunación (Troiano & Nardi, 2021). 
Algunas de las referencias relacionadas con el papel 
de los medios de comunicación en las dudas sobre las 
vacunas y la toma de decisiones al respecto en el 
contexto de covid-19 se muestran a continuación: los 
estudios de Salmon et al. (2015) y Larson et al. 
(2011), han explorado el concepto de indecisión ante 
las vacunas y sus causas y consecuencias. Paul et al. 
(2021) y Freeman et al. (2021) han examinado las 
actitudes hacia las vacunas covid-19 y sus implica-
ciones para la comunicación.

A pesar de la importancia del tema, se han realiza-
do pocos estudios que analicen la cobertura periodís-
tica sobre vacunas en España, ya que la mayoría se ha 
centrado en medios de comunicación anglosajones, 
según Catalan-Matamoros y Peñafiel-Saiz (2019a). 
Los pocos estudios encontrados han investigado la 
prensa española sobre la vacuna contra el papiloma 
virus (Camaño Puig & Martí Jiménez, 2017; Tuells et 
al., 2013), la viruela (Martínez-Martínez et al., 2015) 
y la vacunación en general (Catalan-Matamoros & 
Peñafiel-Saiz, 2019b; Catalan-Matamoros & Peña-
fiel-Saiz, 2021). El objetivo de este estudio es reducir 
esta brecha al investigar las representaciones sociales 
sobre las vacunas mediante el análisis de la cobertura 
periodística en la prensa española durante un período 
de diez años, comparando dos momentos marcados 
por contextos sanitarios, sociales y epidemiológicos 
muy diferentes: 1) el período previo a la pandemia 
del coronavirus, o período prepandémico (2012-
2019), y 2) el período pandémico (2020-2021).

1.1.  Las representaciones sociales en el área de la 
comunicación en salud

La Teoría de la Representación Social, desarrollada 
por Moscovici (2012), tiene su origen en el concepto 
de representación colectiva del sociólogo Durkheim 
(1992). Este autor consideraba que la sociedad es más 
que la suma de los individuos, pues existen normas, 
instituciones y valores establecidos que constituyen el 
tejido social. La representación colectiva entonces no 
se reduciría a la suma de las representaciones de los 
individuos que componen la sociedad, enfatizando la 
especificidad y la primacía del pensamiento social en 
relación con el pensamiento individual. Las represen-
taciones colectivas son formas de pensar que la socie-
dad desarrolla para expresar su realidad. Estas formas 
son incorporadas e interiorizadas por los individuos a 
través de la vida en sociedad, las normas y las reglas 
que forman la estructura social.

Moscovici (2003), al actualizar este concepto re-
nombrándolo como “representaciones sociales”, par-
te de la premisa de que su construcción compone un 
catálogo de significados que las personas utilizan 
para concebir y dar sentido al mundo. Quiere decir 
que las representaciones sociales son conjuntos de 
creencias y conocimientos socialmente construidos y 
compartidos, con los cuales y a través de los cuales, 
pensamos, hablamos, decidimos qué hacer y nos 
apropiamos del mundo. Para Moscovici (2003, p. 40-
49), las representaciones sociales son “capaces de 
influir en el comportamiento del individuo que parti-
cipa en una colectividad […]. El propio proceso co-
lectivo penetra, como factor determinante, en el pen-
samiento individual [...]. Son fenómenos específicos 
que están relacionados con un modo particular de 
entender y comunicar, una forma que crea tanto la 
realidad como el sentido común”.

La noción de representación se entiende como el 
acto de proponer y difundir significados, interpretacio-
nes y entendimientos sobre cualquier elemento que 
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tenga valor social. Es a través de este proceso que se 
comprende lo que viene a llamarse realidad. Así, no se 
postula una realidad externa a la conciencia, pero, sí 
una realidad socialmente construida y difusa. Para 
Rodríguez-Pastene et al. (2020, p. 1587), “las repre-
sentaciones sociales establecen una forma de pensa-
miento social o colectivo mediante la cual las personas 
obtienen cierta percepción común de la ‘realidad’, ac-
tuando en relación a ella. La manera en que influyen en 
nuestra cotidianidad nos determina como sociedad”.

Uno de los enfoques de los estudios de Moscovici 
fue entender el papel inherente de los medios de co-
municación en la construcción de las representacio-
nes sociales, pues una de las condiciones para la 
producción de las representaciones es la comunica-
ción en sus diversas dimensiones. En relación a los 
medios de comunicación, por ejemplo, esto ocurre 
porque a través de ellos circulan los significados 
compartidos socialmente en que las personas signifi-
can y resignifican la realidad y las relaciones sociales 
en un proceso de retroalimentación (Jodelet, 2002).

Por su enfoque en la comunicación, la teoría de 
las Representaciones Sociales muestra un marco teó-
rico utilizado en este ámbito y, por tanto, puede tam-
bién ser aplicada en los estudios de comunicación en 
salud. En este sentido, destacamos algunas publica-
ciones que han analizado las representaciones socia-
les en los medios de comunicación sobre distintos 
temas relacionados a la salud: aborto (Souza & Bran-
dão, 2012), autismo (Rios et al., 2015), vejez (Sta-
cheski & Massi, 2011), ritalina (Ortega et al., 2015), 
ciencia (Delicado & Rowland, 2021) y HIV (Jaspal 
& Nerlich, 2022). Específicamente, las representa-
ciones sociales de la pandemia del covid-19 en los 
medios de comunicación también han sido estudiadas 
(Ittefaq et al., 2022; Vasilachis de Gialdino, 2022; 
Martikainen & Sakki, 2021; De Rosa et al., 2021; De 
Rosa & Mannarini, 2020; Idoiaga et al., 2020). No 
obstante, hasta nuestro conocimiento, no existen tra-
bajos que investiguen las representaciones de las va-
cunas en los medios de comunicación durante la 
pandemia, foco de nuestro trabajo.

2. Metodología

Se siguió una metodología cuantitativa teniendo 
como base el análisis de contenido (Bardin, 2010) y, 
como enfoque teórico, la Teoría de la Representación 
Social. Para formar la muestra fueron seleccionados 
los diarios generalistas El País y El Mundo, ambos 
con amplia tirada a nivel nacional (Asociación para 
la Investigación de Medios de Comunicación 
[AIMC], 2020). Además, estos dos diarios han sido 
usados frecuentemente en análisis previos de cober-
tura periodística sobre salud en prensa española (Sán-
chez Ballestero, 2018; Quintana-Sáinz, 2018). La 
cobertura periodística sobre vacunas fue investigada 
durante el periodo de diez años, comprendiendo dos 
momentos: 1) La etapa prepandémica, de 2012 a 
2019; y 2) Durante la pandemia, de 2020 a 2021.

La búsqueda fue realizada en las bases de datos de 
noticias My news y Factiva con las palabras clave en 
español [vacun* OR inmuniza*], presentes en los títu-
los y/o subtítulos en My news, y en los títulos en Fac-
tiva. Las piezas publicadas durante este periodo (noti-
cias, noticias breves, entrevistas, reportajes y opinión) 
fueron incluidas en la búsqueda. Se eliminaron los 
duplicados y aquellos en los que la palabra vacuna fue 
utilizada con sentido metafórico o bien cuando se refe-
ría a vacunas para animales. El periodo inicial comen-
zó en 2012 por ser el año en el que Europa experimen-
tó importantes brotes de enfermedades prevenibles por 
vacunación, debido en gran parte a la disminución de 
las tasas de vacunación propiciada, entre otros facto-
res, al movimiento antivacuna (Gander, 2017).

Durante la búsqueda del periodo prepandémico se 
encontraron 255 artículos, de los cuales 42 no cum-
plían con los criterios de inclusión y fueron exclui-
dos. Todos los artículos restantes fueron analizados. 
Para el segundo periodo, se identificaron 2.933 artí-
culos, lo que supone un volumen significativamente 
mayor. Para seleccionar una muestra representativa, 
se realizó una aleatorización mediante Excel, que 
asignó un número aleatorio a cada artículo. Posterior-
mente, se reordenó la muestra según esta numeración 
y se seleccionaron los primeros 500 artículos, que 
representan el 17% del total de noticias.

Las piezas periodísticas fueron leídas a fin de 
identificar patrones similares siguiendo así seis varia-
bles de análisis utilizadas en estudios previos (Cata-
lan-Matamoros & Peñafiel-Saiz, 2021): temas, tipo 
de vacunas, género periodístico, tono hacia la vacu-
nación y frames. El tono de una noticia puede indicar 
si los medios de comunicación apoyan una vacuna en 
particular o si se critica su uso (Tsuda et al., 2016). 
Los frames seleccionan algunos aspectos de la reali-
dad, destacándolos en un texto comunicativo (Rosse-
to & Silva, 2012), “a fin de promover la definición de 
un problema en particular, la interpretación causal, la 
evaluación moral y/o un tratamiento recomendado 
para el elemento descrito” (Entman, 1993, p. 52). En 
este estudio, los frames fueron categorizados siguien-
do la clasificación de Semetko & Valkenburg (2000): 
interés humano (enfoque personal o aspecto emocio-
nal en relación a la presentación de un hecho; los 
hechos que interesan a las personas); conflicto (dis-
putas que pueden ocurrir entre individuos, grupos o 
instituciones), económico (consecuencias financieras 
que un problema o asunto puede tener sobre una per-
sona, grupo, institución), moralidad (problema o 
asunto en un contexto moral relacionado a temas so-
ciales y religiosos) y responsabilidad (atribución de 
responsabilidad de los hechos a personas o institucio-
nes). Los artículos fueron clasificados por temas se-
gún la presencia de características similares, lo que 
permitió identificar los principales hechos destacados 
en la cobertura sobre la vacunación. Aquellos temas 
que aparecieron con menor frecuencia se agruparon 
bajo la categoría “otros”.

Se realizó una evaluación de confiabilidad entre 
codificadores con un 10% de la muestra seleccionada 
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aleatoriamente (O’Connor & Joffe, 2020) para las 
cinco variables, mediante el cálculo del coeficiente 
de concordancia estadístico AC1 de Gwet (Scannell 
et al., 2021). Los resultados de confiabilidad entre las 
variables y el nivel de concordancia de los evaluado-
res fueron: “tono hacia las vacunas” (89,19%), “gé-
nero periodístico” (83,78%), “tipo de vacunas” 
(97,30%), “temas” (75,86%) y “frames” (90,54%).

El análisis cuantitativo se abordó mediante una 
tabulación cruzada de todas nuestras variables (antes 
y durante la pandemia de covid-19) para evaluar qué 
diferencias se produjeron entre ambos periodos. Para 
ello, realizamos pruebas de chi-cuadrado para com-
probar si las variables difieren de forma estadística-
mente significativa en función del periodo (nivel de 
significancia p < 0,05).

Para cumplir con los requisitos éticos, el proyecto 
“Multi-source and multi-method prediction to sup-
port covid-19 policy decision making”, en el que se 
desarrolla este estudio, ha sido aprobado por el Co-
mité de Ética de la Universidad Carlos III de Madrid 
bajo el protocolo CEI22_05 y la metodología de in-
vestigación ha sido previamente publicada en AsPre-
dicted bajo el código #100259.

3. Resultados

Tras la aplicación de los criterios de exclusión, el 
periodo prepandémico (2012-1019) contó con 213 
artículos relacionados con las vacunas mientras que, 
en el caso pandémico (2020-2021), casi tres mil pie-
zas fueron publicadas, siendo seleccionadas 500 tras 
el proceso de aleatorización. La muestra final de 
análisis estuvo compuesta por 713 piezas.

En la etapa prepandémica, fueron identificados 22 
temas, destacando las piezas periodísticas relaciona-
das con la investigación (n = 61), reticencia hacia la 
vacunación (n = 30) y campaña de vacunación (n = 
15), representando el 50% del total. En este periodo, 
los años que reunieron un mayor número de piezas 
fueron 2015 (n = 52) y 2019 (n = 48), concentrando 
el 47% del total de las publicaciones. En relación con 
el periodo durante la pandemia, se identificaron 26 
temas fundamentalmente centrados en la vacuna del 
covid-19, destacando las campañas de vacunación (n 
= 81), acceso a las vacunas (n = 40), criterios de va-
cunación (n = 39), desarrollo de las vacunas (n = 38) 
y reticencia a vacunarse (n = 31), representando más 
de 50% del total de artículos (tabla 1).

Tabla 1. Los temas más frecuentes sobre vacunas en los periodos prepandémico (2012-2019) y pandémico (2020-2021)

Período 1 Período 2

Temas N % Temas n %

Investigación 61 28.70 Campaña de vacunación 81 16.20

Reticencia hacia la vacunación 30 14.10 Acceso a las vacunas 40 8.00

Campaña de vacunación 15 7.00 Criterios vacunación 39 7.80

Vacuna obligatoria 14 6.60 Desarrollo vacunas 38 7.60

Disponibilidad de las vacunas 14 6.60 Reticencia a vacunarse/antivacunas 31 6.20

Calendario vacunal 12 5.60 Cobertura vacunal 26 5.20

Conflicto Ébola 11 5.20 Medidas preventivas 17 3.40

Promoción de las vacunas 8 3.80 Eficacia vacunas 17 3.40

Conflicto Varicela 8 3.80 Compra vacunas 16 3.20

Gastos con las vacunas 4 1.90 Politización vacunas 15 3.00

Conflicto de políticos 4 1.90 Reacciones adversas 15 3.00

Criterios vacunación 4 1.90 Beneficios vacunación 12 2.40

Cobertura vacunal 4 1.90 Plan de vacunación 12 2.40

Beneficios de las vacunas 4 1.90 Ritmo vacunación 11 2.20

Conflicto Zika 3 1.40 Certificado/pasaporte covid 11 2.20

Conflicto HPV 3 1.40 Vacunación obligatoria 10 2.00

Producción de las vacunas 2 1.00 Aprobación vacuna 10 2.00

Historia de las vacunas 2 1.00 Irregularidad vacunación 9 1.80

Fraude vacunas 2 1.00 Olas de contagio 9 1.80

Epidemias 2 1.00 Disponibilidad de vacunas 9 1.80

Eficacia vacuna 2 1.00 Mezcla de vacunas 6 1.20

Conflictos relacionados al autismo 2 1.00 Investigación de vacunas 5 1.00

Falta de vacunas 5 1.00
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Período 1 Período 2

Temas N % Temas n %

Producción de las vacunas 5 1.00

Caducidad de las vacunas 4 0.80

Otros 47 9.40

Total 213 100.00 Total 500 100.00

En la cobertura periodística durante el periodo 
prepandémico se abordaron temas relacionados con 
una alta variedad de tipos de vacunas (n = 21), por 
ejemplo, para la gripe, ébola, sarampión, varicela, 
malaria y cáncer, entre otras. No obstante, dos artícu-
los desmitificaron la relación entre vacunas y autis-

mo, y el 27% de las piezas (n = 57) las presentaron de 
manera general o no hicieron referencia a alguna va-
cuna específica. En el periodo pandémico, el panora-
ma ha cambiado, ya que prácticamente todas las noti-
cias cubren temas relacionados a las vacunas contra 
la covid-19, como podemos ver en la tabla 2.

Tabla 2. Vacunas publicadas en prensa durante los periodos prepandémico (2012-2019) y pandémico (2020-2021)

Periodo 1 Periodo 2

Vacunas n % Vacunas n %

Gripe 27 12.7 Covid-19 485 97.00

Ébola 17 8.00 Otras 15 3.00 

Sarampión 12 5.70

Varicela 12 5.70

Malaria 10 4.70

Cáncer 9 4.20

Tuberculosis 9 4.20

Meningitis 8 3.70

Difteria 8 3.70

Viruela 7 3.30

Sida/HIV 6 3.20

Zika 6 3.20

HPV 5 2.30

Hepatitis 3 1.40

Tos ferina 3 1.40

Polio 3 1.40

Paperas 2 0.90

Alzheimer 2 0.90

Autismo 2 0.90

Dengue 2 0.90

Fiebre Amarilla 2 0.90

Gonorrea 1 0.50

General 57 27.00

Total 213 100.00 Total 500 100.00

En ambos periodos predomina el tono positivo 
hacia las vacunas (prepandemia: 60%, n = 127; pan-
demia: 63%, n = 316, respectivamente), sin embargo, 
se puede observar que la proporción de artículos con 
este enfoque ha aumentado ligeramente durante la 
pandemia. Un ejemplo es el artículo: “Un país ejem-
plar con las vacunas” (El Mundo, 27/12/2021). En 

relación a la proporción de noticias negativas previas 
a la pandemia, estas aumentaron significativamente 
como se muestra en la noticia: “Madrid sufre un bro-
te de paperas por una partida de vacunas de poca 
efectividad” (El País, 03/07/2013), en comparación 
con el periodo pandémico (prepandemia: n = 18, 8%; 
pandemia: n = 11, 2%), que contó con menor número 



560 Catalan-Matamoros, D., & Langbecker, A. Estud. mensaje period. 29(3) 2023: 555-566

de piezas informativas con este tono. El discurso 
neutro se mantiene similar en ambos periodos (n = 
68, 32%; n = 173, 35%).

Respecto al encuadre de la cobertura periodística 
sobre vacunas, el de ‘interés humano’ ha predomi-
nado en ambas etapas en comparación con los otros 
frames (Tabla 4). Son artículos que han abordado 
las experiencias de las personas hacia las vacunas, 
como el caso del reportaje “Un no vacunado tras 78 
días en la UCI: Mi opinión ha cambiado” (El País, 
08/12/2021). También hay una variedad de artículos 
que enfocan temas de interés para el público, como 
las campañas de vacunación, criterios de vacuna-
ción y cobertura vacunal. Sin embargo, los frames 
‘responsabilidad’ y ‘conflicto’ han presentado dife-
rencias significativas entre los dos periodos, mos-
trando que el de ‘responsabilidad’ está más presente 
durante la pandemia que en la etapa previa. Son ar-
tículos, por ejemplo, que muestran la ‘responsabili-
dad’ que adquiere el ciudadano en relación a la ca-
ducidad de las vacunas no usadas, como vemos en 
la noticia “La caducidad de vacunas en Cataluña, un 
fallo evitable” (El País, 24/09/2021), o responsabi-
lizan a las instituciones sobre la distribución de las 
vacunas en algunas comunidades, como en el repor-
taje “Invisibles en riesgo de quedar sin vacuna” (El 
País, 01/05/2021). El de ‘conflicto’ se muestra más 
frecuentemente en el periodo prepandémico que en 
el pandémico, como se percibe en el reportaje: “Sa-
nidad y pediatras chocan por los límites en la vacuna 
de la varicela” (El Mundo, 19/04/2014)”, y el texto 
de opinión “Las vacunas deben ser obligatorias” (El 
Mundo, 28/06/2015). Los frames ‘económico’ y 
‘moralidad’ no han mostrado diferencias significati-
vas entre los periodos, como se puede verificar en la 
tabla 3.

Tabla 3. Frames sobre vacunas durante los periodos 
prepandémico y pandémico

Frame
Periodo

Prepand. Pandem. Total

Interés humano 131 309 440

62.09 61.80 61.88

Responsabilidad 10 72 82

4.74 14.40 11.53

Conflicto 57 82 139

27.01 16.40 19.55

Moralidad 4 18 22

1.90 3.60 3.09

Económico 9 19 28

4.27 3.80 3.94

Total 211 500 711

100.00 100.00 100.00

Notas: Pearson Chi2 = 22.03 Prob = 0.0002. Primera fila muestra frecuen-
cias y la segunda muestra porcentajes.

Al cruzar las dos variables, frames y ‘tonos’, he-
mos observado que, en el periodo prepandémico, el 
tono positivo hacia las vacunas predominó en las pie-
zas con encuadres de ‘interés humano’ y ‘conflicto’. 
El tono neutro también destacó en los artículos de 
‘interés humano’. Sin embargo, cuando analizamos el 
tono negativo, observamos que este predomina signi-
ficativamente cuando las piezas encuadran temas de 
‘conflicto’. En relación al periodo pandémico, el tono 
positivo también fue significativo en relación a ‘inte-
rés humano’, pero menos frecuente en los frames 
‘responsabilidad’ y ‘conflicto’. En relación al tono 
negativo, este también estuvo más presente en conte-
nidos con encuadre de ‘interés humano’ (tabla 4).

La noticia aparece como género periodístico de 
excelencia en ambos periodos. Hemos encontrado 
diferencias significativas en relación a otros géneros 
como es el caso de las noticias breves, más presentes 
en el periodo prepandémico, y los reportajes que, en 
este caso, han destacado durante la pandemia en 
comparación con el periodo anterior. Los textos de 
opinión y las entrevistas se mantienen similares en 
los dos periodos (tabla 5). En relación a la extensión 
de los textos, durante la pandemia aumenta, siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa (p < 
0,05). Si en el periodo prepandemia hubo una exten-
sión media de 510 palabras, durante la pandemia al-
canza las 709 palabras.

4. Discusión y conclusiones

Este estudio ha investigado la representación social 
sobre las vacunas en la cobertura periodística de los 
diarios El País y El Mundo. Fueron analizadas 731 
piezas durante un período de diez años, distribuidas 
en dos momentos distintos: el prepandémico (2012 a 
2019) y el pandémico (2020 y 2021).

Durante los ocho años del periodo prepandémico, 
la cobertura periodística sobre las vacunas no fue una 
prioridad, a diferencia de lo ocurrido durante la pan-
demia. En esta primera etapa, el número de artículos 
por año fue heterogéneo, algunos se centraban en 
vacunas específicas mientras que otros en la vacuna-
ción en general, por ejemplo, en relación con los ca-
lendarios de campañas de vacunación. Hallazgos si-
milares se encontraron en la prensa portuguesa 
(Langbecker & Catalán, 2021), donde predominaron 
las noticias sobre campañas de vacunación contra la 
gripe. En el año 2019, la cobertura periodística desta-
có el brote relacionado con el sarampión ocurrido en 
España. Otros países europeos también han sufrido 
brotes relacionados con esta enfermedad (Fokoun, 
2018), lo que posiblemente haya influido en la aten-
ción de la prensa sobre este tema. Durante la etapa 
prepandemia, la representación social de las vacunas 
se vinculó con la ciencia, con artículos periodísticos 
sobre investigación biomédica, como la creación y el 
desarrollo de vacunas experimentales contra el ébola, 
que recibió una importante cobertura periodística en 
el contexto de la epidemia en África Occidental y el 
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interés generado por la crisis sanitaria del Ébola ocu-
rrida en España en 2014 (Revuelta et al., 2014). Du-
rante el periodo pandémico, la investigación y los 
avances científicos sobre vacunas era incipiente y no 
recibió una atención especial por la prensa, ya que la 
producción de conocimiento científico sobre vacunas 
ocurría en paralelo a la propia pandemia.

El contexto de pulverización de contenidos rela-
cionados con vacunas que ha marcado el primer pe-
riodo cambia totalmente durante la pandemia del co-
ronavirus en la que el debate público se centró 
fuertemente en las vacunas contra la covid-19. La 
vacunación, al considerarse la mejor estrategia para 
combatir la reciente pandemia global, recibió una 
amplia cobertura periodística, observándose cómo las 
representaciones sociales hacia este tema han marca-
do la agenda de la cobertura periodística, resultado 
similar al encontrado por otros estudios que investiga-
ron pandemias anteriores (Idoiaga Mondragon, Gil de 
Montes & Valencia, 2018; Revuelta et al., 2014).

La representación social sobre las vacunas contra 
la covid-19 se vinculó a la prevención, destacando el 
desarrollo de las campañas de vacunación. La pre-
vención desde el punto de vista de la salud pública 
busca garantizar la protección de enfermedades, re-
duciendo su incidencia y prevalencia en la población 
(Czeresnia, 2003). Es decir, la inmunización es una 
protección específica que pertenece a un nivel prima-
rio de prevención y su actuación sería anterior al nivel 
secundario, ya relacionado al tratamiento de la enfer-
medad (Leavell & Clark, 1965). No obstante, la pre-
vención no suele ser un enfoque prioritario en la co-
bertura sobre temas de salud, como señalan Gomes & 
Lopes (2019). Sin embargo, estos autores han identi-
ficado que, aunque los temas sobre prevención sean 
escasos en medios de comunicación, cuando apare-
cen se refieren a vacunación. Al priorizarse este enfo-

que preventivo en la cobertura sobre las vacunas co-
vid-19, se han generado representaciones colectivas 
sobre el tema. Como señalan De Rosa et al. (2021, p. 
14), estas participan en la comprensión sobre lo que 
está pasando en nuestro entorno social: “Qué es la 
enfermedad, de dónde procede, quién es el responsa-
ble de difundirla y combatirla, y si los expertos y las 
instituciones son fiables.”

El tema relacionado con la reticencia a vacunarse 
estuvo presente en los dos periodos, pero ligeramente 
superior durante la etapa prepandemia. Es un concep-
to que se refiere el hecho de que, aunque la persona 
tenga a su disposición la vacunación, tiene dudas 
(MacDonald, 2015). Las piezas analizadas presentan 
relatos y debates sobre casos de reticencia ocurridos 
en España, o bien presentan textos de opinión en los 
que las personas presentan su posición particular so-
bre el tema.

La cobertura periodística muestra el encuadre de 
‘interés humano’ en ambos periodos señalando que 
las piezas se enfocaron en temas que despiertan el 
interés del lector, hallazgos similares a los encontra-
dos por Catalan-Matamoros & Peñafiel-Saiz (2021). 
Los autores identificaron este frame principalmente 
en aquellos artículos relacionados a cómo la investi-
gación sobre vacunas y sus beneficios podrían ayudar 
a las personas. En el presente estudio, durante la 
pandemia, las piezas con el encuadre de ‘interés hu-
mano’ han recurrido a estrategias para conectar y 
sensibilizar a los lectores, como es el caso de la dra-
matización al presentar relatos de personas que no se 
han vacunado contra la covid-19 y que se arrepintie-
ron posteriormente por no hacerlo, o bien relatos so-
bre la experiencia de los voluntarios que participaron 
de los ensayos de las vacunas. Esta característica 
pone el foco en la dramatización de la historia, refor-
zando los aspectos críticos, dramáticos y conflictivos 
de los hechos (Traquina, 2013). Camaño Puig & 
Martí Jiménez (2017) también han encontrado el en-
foque del drama personal en los titulares sobre la 
vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 
en la prensa española. Estos autores opinan que al 
usar demasiado la dramatización se corre el riesgo de 
disminuir la comprensión del proceso de vacunación 
y sus efectos positivos.

La representación de las vacunas también se ha 
desarrollado desde una perspectiva positiva en ambos 
periodos. Este tono se centró en la investigación cien-
tífica durante el periodo prepandemia, y en la preven-
ción durante la pandemia. Este enfoque positivo ha 
reforzado la relevancia de la ciencia, en la cual se 
debe confiar porque aporta beneficios a la humani-
dad, así como de la prevención para que la persona 
evite enfermar. Esta dominancia del tono positivo 
hacia la vacunación difiere de lo encontrado en una 
revisión sistemática de literatura sobre vacunas y 
medios de comunicación (Catalan-Matamoros & Pe-
ñafiel-Saiz, 2019a), en la que predominaron mensajes 
negativos hacia las vacunas. No obstante, es impor-
tante destacar que, en el presente estudio, aunque el 
enfoque negativo no fue relevante, el impacto de un 

Tabla 5. Los géneros periodísticos en la cobertura sobre 
vacunas en los periodos prepandémico y pandémico

Género periodístico
Periodo

Prepand. Pandém. Total

Noticia 92 204 296

43.19 40.80 41.51

Breve 43 69 112

20.19 13.80 15.71

Reportaje 37 134 171

17.37 26.80 23.98

Opinión 31 71 102

14.55 14.20 14.31

Entrevista 7 22 29

3.29 4.40 4.07

Total 213 500 713

100.00 100.00 100.00

Notas: Pearson Chi2 = 17.13 Prob = 0.0088. Primera fila muestra fre-
cuencias y la segunda muestra porcentajes.
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mensaje negativo tiende a ser mayor en la audiencia 
que un mensaje positivo, y también puede influir en 
la toma de decisiones hacia la propia salud.

La pandemia ha puesto en evidencia la importan-
cia de la información sobre salud, que se convirtió en 
algo esencial, potenciando así la función del periodis-
mo: ser el puente que une el conocimiento científico y 
la población (Gomes, 2021). En este sentido, el propio 
quehacer periodístico se adaptó a esta nueva situación 
sanitaria y social. Aunque predominó el género ‘noti-
cia’ en ambos periodos, se ha observado que contó 
con piezas más extensas durante la pandemia en la 
que los hechos sobre las vacunas demandaban más 
espacio. Igual ha pasado con los ‘reportajes’, que tam-
bién mostraron mayor extensión durante la pandemia. 
En relación a las ‘entrevistas’, el perfil de los entrevis-
tados se ha diversificado con la presencia de enferme-
ros, científicos de farmacéuticas, políticos, sociólo-
gos, actores, un público distinto al periodo anterior en 
el que los entrevistados eran profesionales médicos 
principalmente. Además, ha ocurrido algo similar con 
los textos de opinión, ofreciéndose más espacio para 
que los ciudadanos expongan sus ideas e inquietudes 
hacia a las vacunas durante la pandemia.

A pesar de estos resultados relevantes, este estu-
dio presenta varias limitaciones. Aunque han sido 
analizadas todas las piezas publicadas sobre las vacu-
nas durante los ocho años previos a la pandemia, la 
muestra de este periodo fue formada por un número 
reducido debido a la escasez de publicaciones sobre 
vacunas. En futuros estudios, se debería ampliar el 
periodo de investigación o la muestra de medios de 
comunicación para cubrir un periodo más extenso 
que permita ampliar la muestra y una mayor repre-
sentatividad del análisis. Por otro lado, hemos centra-
do nuestro análisis en dos periódicos nacionales refe-
rentes en términos de calidad informativa en España. 

Sin embargo, estos hallazgos deberían ser contrasta-
dos con futuros estudios que analicen otros periódi-
cos, como, por ejemplo, la prensa local, a fin de esta-
blecer similitudes y diferencias en la cobertura 
periodística sobre vacunas. Además, es importante 
destacar que este estudio no ha explorado las posibles 
diferencias en la cobertura periodística de la pande-
mia entre los dos diarios analizados. Por lo tanto, se 
sugiere que esta podría ser una línea de investigación 
relevante para futuros estudios, ya que permitiría 
identificar posibles variaciones en la forma en que 
diferentes medios de comunicación informan sobre 
la pandemia y las medidas de prevención. Pese a es-
tas limitaciones, consideramos que nuestro estudio 
contribuye a la comprensión de la representación so-
cial de las vacunas en la prensa española, aportando 
un análisis comparativo de dos periodos distintos di-
ferenciados por una pandemia global sin precedentes 
que ha impactado en la forma de hacer periodismo en 
salud. El valor de este estudio se basa en el análisis 
sobre cómo la pandemia ha cambiado la información 
que recibe la población sobre las vacunas. Antes de la 
pandemia, la cobertura periódica de las vacunas se 
centraba en el desarrollo científico fundamentalmen-
te, pero durante la pandemia, la cobertura se centró 
en la prevención y las campañas de vacunación. Ade-
más, el estudio muestra que tanto durante el periodo 
prepandémico como durante la pandemia, los medios 
de comunicación tenían una postura positiva hacia la 
vacunación y se centraban en el interés humano. El 
estudio además subraya la importancia del periodis-
mo para conectar el conocimiento científico con el 
público y mantenerlo bien informado durante una 
crisis. Finalmente, este estudio arroja un análisis que 
pone en relieve el importante papel de los medios de 
comunicación en la cobertura de temas de importan-
cia social, como es el caso de las vacunas.
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