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COMUNICACIÓN SANITARIA EN FACEBOOK E INSTAGRAM: 
EL MINISTERIO DE SALUD CHILENO 

CONTRA LA VIRUELA SÍMICA

Claudia Montero-Liberona1

 Javier Abuín-Penas2

1. INTRODUCCIÓN 

El 23 de julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la enfermedad de la viruela símica, recientemente bautizada como 
Monkeypox (en adelante Mpox), como una emergencia sanitaria pública 
a nivel mundial (Boing et al., 2022). En el caso específico de Chile, esta 
enfermedad fue monitoreada entre el 17 de junio de 2022 y el 29 de junio 
de 2023; registrándose un total de 1.417 casos confirmados y 26 probables 
en ese país (Ministerio de Salud de Chile, 2023). De estas últimas cifras, 159 
casos fueron hospitalizados; en tanto, dos personas fallecieron a causa de 
este mal (Ministerio de Salud de Chile, 2023). En la Región Metropolitana, 
capital de este país, se concentró el 80,6% de los casos a nivel nacional; 
mientras que todas sus regiones presentaron, al menos, un registro de viruela 
símica (Ministerio de Salud de Chile, 2023).

En este contexto, las campañas sociales en salud constituyen esfuerzos 
que, a través de mensajes comunicacionales, están destinados a informar 
y a contribuir a que la ciudadanía tome conciencia de posibles amenazas 
y riesgos para su salud. Ante este nuevo desafío, el Gobierno de Chile 
lanzó una campaña comunicacional, compuesta por diversos mensajes 
comunicacionales sobre la Mpox en su territorio, destinado a alertar a la 

1 Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).
2 Universidad de Vigo (España).
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ciudadanía sobre el rebrote de este virus. Este estudio constituye un primer 
acercamiento a indagar cómo el Ministerio de Salud de ese país, a través 
de las plataformas sociales más utilizadas por los chilenos durante 2023 
Facebook e Instagram (Reuters Institute y University of Oxford, 2023), 
comunicaron a la población chilena sobre esta amenaza a su salud. 

1.1. ¿Qué es la Mpox?

La Mpox es una enfermedad de tipo zoonótica, es decir, que puede 
transmitirse entre animales y seres humanos. Históricamente, su primer 
caso fue detectado en la década de los setenta en la República Democrática 
del Congo. Hoy, su vacunación contribuye a prevenir su desarrollo en un 
85% de los casos (Mitjà et al., 2023). Para la OMS, esta enfermedad ha sido 
considerada como endémica en varios países africanos: Benin, Camerún, 
República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, 
Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Sudán del Sur 
(World Health Organization, 2022). Si bien han existido diversos brotes 
desde su primera aparición —para una revisión histórica, véase Shulman 
(2023)—, el más reciente ocurrió mundialmente en 2022. Algunos expertos, 
inclusive, llegaron a denominarlo como “una nueva emergencia sanitaria 
mundial”, comparándolo con la covid-19 (Rana et al., 2023; Khamees et 
al., 2023). 

Estudios científicos internacionales coinciden en que esta enfermedad 
ha sido identificada, principalmente, en hombres que han tenido relaciones 
sexuales con otros hombres (Mitjà et al., 2023; Pollock et al., 2023). A ello, 
se suman factores como ser VIH positivo, y contar con antecedentes de 
infecciones de transmisión sexual (Mitjà et al., 2023; Sharma et al., 2023; 
De Sousa et al., 2022). Sobre sus síntomas, existen dos períodos: (a) en 
más de un 50% de los casos existe, al menos, “una manifestación (entre 
los 0-5 días) que se caracteriza por síntomas inespecíficos, como dolor 
de espalda, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, fatiga, mialgia, letargo e 
inflamación de los ganglios linfáticos”; y, (b) tras los primeros tres días, “la 
fiebre disminuye y la erupción [de manchas como la viruela] comienza a 
extenderse centrífugamente afectando la cara (en el 95% de los casos) y las 
palmas de las manos y las plantas de los pies (…75% de los casos)” (Spririto 
et al., 2023, p. 6).

En Chile, la Mpox se reportó entre el 17 de junio de 2022 y el 29 de 
junio de 2023, con un total de 1.417 casos confirmados y 26 probables 
(Ministerio de Salud de Chile, 2023). La mayor cantidad de episodios 

Claudia  Montero-Liberona  Javier Abuín-Penas 
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estuvo en la Región Metropolitana, capital del país (80,6%). Un 98% de 
ellos correspondieron a hombres; con un rango etario entre los 6 meses y 
89 años (Ministerio de Salud de Chile, 2023). En tanto, el 53,5% de los 
casos se auto reportaron con VIH; mientras que el 11,4% declaró tener 
sífilis, 1,4% gonorrea y un 2,5% otras coinfecciones (Ministerio de Salud de 
Chile, 2023). Los signos y síntomas más frecuentes fueron exantema agudo 
(99,9%), lesiones de piel/mucosa anogenitales (68,5%), linfadenopatía 
(55,2%), mialgia y cefalea (52,7% cada una), y fiebre (52,5%) (Ministerio 
de Salud de Chile, 2023). 

Según la literatura internacional, existen diferentes tipos de vacunas para 
prevenir la Mpox. Entre las más conocidas están: JYNNEOS, aprobada por 
el US Food and Drug Administration (FDA); y ACAM2000, proveniente de 
Sanofi Pasteur Biologics Co., entre otras (Gruber, 2022; Poland et al., 2022; 
Shaheen et al., 2022). Los expertos coinciden en que la detección temprana 
y el manejo adecuado de los casos son medidas preventivas fundamentales 
que deben ser tomadas a tiempo para evitar su propagación (Harapan et al., 
2022; Nyame et al., 2023). En ese sentido, proveer información a través 
de espacios comunicacionales como campañas en salud constituyen una 
herramienta necesaria para velar por las poblacionales en todo el mundo. 

Insertas en el ámbito de la comunicación, entre ellas la comunicación en 
salud, las campañas masivas son parte de la disciplina del marketing social 
en comunicaciones (Hastings y Haywood, 1991). Específicamente, este 
último tiene como objetivo influir en el comportamiento de las personas 
para alcanzar un bien social (Lee y Kotler, 2016). Su contribución se basa en 
ayudar a “la salud, prevenir lesiones, proteger el medio ambiente, contribuir 
a las comunidades y, más recientemente, mejorar el bienestar económico 
de las personas” (Lee y Kotler, 2016, p. 7). Por tanto, apuntan a un ámbito 
masivo que busca que la ciudadanía tome decisiones favorables vinculadas a 
su calidad de vida y bienestar. 

Las campañas comunicacionales en salud son iniciativas destinadas 
a “informar, persuadir o motivar el cambio de comportamiento, en un 
público relativamente bien definido y numeroso, en un período de tiempo 
determinado, mediante actividades de comunicación que incluyen medios 
de comunicación de masas, y a menudo complementadas con relaciones 
interpersonales” (Rice y Atkin, 2012, p. 436). Entre sus funciones, ellas 
consideran modificar hábitos de comportamiento en las personas (Lee y 
Kotler, 2016). En ámbito de la salud ha sido directamente vinculada a las 
campañas comunicacionales por muchos años (Evans, 2006; Lefebvre y 
Flora, 1988; Ling et al., 1992), incluyendo aspectos sobre enfermedades 
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virales recientes como la covid-19 (Evans y French, 2021; Şentürk, 2021), 
la viruela común (Bhattacharya y Dasgupta, 2009; Rimoin et al., 2010) y 
el virus Zika (Galan-Ladero y Galan-Ladero, 2019; Poehlman et al., 2019), 
entre otras. 

Entre las herramientas utilizadas por las campañas comunicacionales 
en salud, las redes sociales son un medio digital que ha confirmado ser 
apropiadas para este tipo de temáticas (Thackeray et al., 2012; Uhrig, 2010). 
Más aún, el uso de estrategias comunicativas en salud online ha involucrado 
a múltiples usuarios, y han generado conversaciones positivas en torno a 
la salud, produciendo contenidos que interesan al público y favorecen su 
interacción (Pedersen et al., 2020). En el caso de Chile, las redes sociales 
mayoritariamente utilizadas en 2023 fueron Facebook (71%) e Instagram 
(60%) (Reuters Institute y University of Oxford, 2023) que, sin duda, 
incluyeron temáticas sobre salud. 

1.2. Recientes campañas comunicacionales sobre la Mpox

Globalmente, desde su rebrote el año pasado, las campañas 
comunicacionales sobre la Mpox y sus mensajes de prevención comenzaron 
a emerger. Un primer ejemplo es la actual campaña de la OMS europea, 
titulada: “Eliminating mpox: Placing affected populations at the heart of our 
response” (WHO, 2023a), iniciada el pasado 17 de mayo, y vigente hasta el 
próximo 30 de septiembre de 2023. Específicamente, esta campaña tiene 
tres objetivos: (a) resaltar lo que diferentes miembros de las comunidades 
pueden realizar para erradicar esta enfermedad; (b) entregar información a 
las poblaciones afectadas, especialmente las desatendidas; y, (c) reconocer 
la contribución que las organizaciones de homosexuales, y otros géneros 
realizan en la lucha contra la viruela símica (WHO, 2023a).

Junto con sus mensajes comunicacionales sobre la Mpox, esta campaña 
considera en el centro de su esfuerzo a las poblaciones más afectadas. Para 
ayudarlas se creó un “kit de herramientas actualizado para la comunicación de 
riesgos, la participación comunitaria y la gestión de la infodemia” destinado 
a autoridades sanitarias, organizaciones de la sociedad civil y organizadores 
de eventos, con “consejos para garantizar la inclusión de grupos, como la 
comunidad trans, las trabajadoras sexuales y los organizadores de lugares 
de sexo en las instalaciones” (WHO, 2023b). Complementariamente, en 
redes sociales, es e esfuerzo ha sido difundido tanto en Instagram como en 
Facebook. En la figura 1 se presenta un ejemplo de uno de los mensajes 
comunicacionales de esta campaña. 

Claudia  Montero-Liberona  Javier Abuín-Penas 
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Figura 1. Captura de Instagram WHO Europe. Fuente: Página de Instagram Whoeurope.

Un segundo esfuerzo internacional es la campaña de la WHO en 
América (WHO, 2023c). En particular, se alertó acerca del rebrote de esta 
enfermedad y sus formas de contagio mediante una campaña en los meses de 
verano 2023 en Estados Unidos. Entre las plataformas utilizadas en ese país 
para esta iniciativa estuvo Instagram y Facebook. En la figura 2 se presentan 
un ejemplo de esta campaña comunicacional. 

Figura 2. Captura de Instagram CDC. Fuente: Página de Instagram CDC.

A la luz de los esfuerzos internacionales, este estudio da cuenta de una 
exploración inicial sobre los contenidos de los mensajes comunicacionales 
a los que los chilenos han estado expuestos sobre la Mpox, provenientes 
del Ministerio de Salud de ese país. Por tanto, la principal pregunta que 
guía este estudio es: ¿qué tipo de contenidos sobre la Mpox son entregados 
en Chile sobre esta enfermedad, desde su rebrote en 2022 hasta marzo 
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de 2023, emitidos por su Ministerio de Salud? Para clasificar con mayor 
precisión el contenido de los mensajes comunicacionales, esta indagación 
considera la aplicación de una categorización temática, previamente validada 
por Pedersen et al. (2020), para así estudiar con mayor exhaustividad el tipo de 
hallazgos a encontrar. Considerando que, en Chile, se carecen de mediciones 
particulares sobre la utilización de redes sociales por grupos poblaciones 
específicos, advertimos que esta indagación no puede ser considerada en 
forma representativa de un determinado segmento de la población de ese país. 

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio es explorar los contenidos de los tipos 
de mensajes comunicacionales sobre la Mpox, emitidos por el Ministerio de 
Salud de Chile, a través de sus redes sociales, específicamente Facebook e 
Instagram, en el período estudiado. 

3. METODOLOGÍA

La muestra de este estudio se acotó temporalmente entre el 1 de mayo de 
2022, dos meses antes de la fecha en que la OMS declarara que el brote de Mpox 
constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional, 
hasta el 31 de marzo de 2023, momento en el que se inició esta investigación.

Para el proceso de extracción de datos se empleó la herramienta 
CrowdTangle (CrowdTangle Team, 2022), aplicación desarrollada por Meta 
que rastrea la información pública en grupos públicos y páginas de Facebook, 
así como también en las cuentas públicas de Instagram. Así, se seleccionaron 
todas las publicaciones realizadas en las fechas indicadas, las que fueron 
descargarlas con los metadatos a analizar: fecha y hora de publicación, 
interacciones (me gusta con sus variaciones, comentarios, compartidos, 
reproducciones en el caso de contenido en vídeo, etc.). Todos esos datos 
fueron convertidos en un archivo .csv que se analizó, posteriormente, 
utilizando el programa Microsoft Excel.

Como resultado del proceso de extracción de datos, se obtuvo un total de 
3.181 publicaciones: 721 en Instagram, y 2.460 en Facebook. Luego, a través 
de un análisis de contenido realizado de manera manual, se seleccionaron, 
específicamente, aquellas publicaciones relacionadas con la Mpox. Para ello, 
se escogieron todas las informaciones que mencionasen esta enfermedad de 
cualquier modo o término. Así, la muestra final derivó en un total de 95 
publicaciones:19 en Instagram, y 76 en Facebook.
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Para el análisis se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, en se 
revisó el contenido de cada una de las publicaciones estudiadas. Los hallazgos 
se categorizaron a través de hojas de cálculo de Microsoft Excel, software 
utilizado para generar las tablas, distribuciones de frecuencia, medias, etc. 
Específicamente, la clasificación de contenido se realizó de manera manual. 
A la luz de Pedersen et al. (2020), se ordenó el contenido de los resultados 
en base a las siguientes seis categorías de análisis: historias personales, 
historias de profesionales de la salud, publicaciones de hechos interesantes, 
participación de los usuarios o co-creación conjunta, noticias y/o eventos 
y, por último, apoyo a la vacuna. Sin embargo, a partir de la diversidad 
de resultados obtenidos, estas categorías fueron reestudiadas a la luz de 
Pederson et al. (2020) por los autores de esta investigación, resultando como 
categorías finales la siguiente taxonomía de análisis:

 
-Declaraciones institucionales: Esta categoría fusiona la propuesta 

inicial de Pederson et al. (2020) sobre “historias personales” e “historias 
de profesionales de la salud” en una sola. Por tanto, aquí se incluyen 
todos los contenidos en los que se hace referencia a intervenciones de 
personal del Ministerio de Salud chileno o profesionales médicos que 
participan contando noticias de actualidad, dando explicaciones sobre la 
enfermedad o presentando información útil para la ciudadanía. Este tipo 
de contenido suele aumentar el interés y la confiabilidad de los hechos 
comunicados, además de potenciar la interacción en las publicaciones 
(Pederson et al., 2020).

-Publicaciones de hechos o datos de interés: Esta categoría incluye 
todas las publicaciones en las que se presentan datos concretos, hechos 
puntuales o información de interés sobre la enfermedad o la vacuna de 
la viruela símica. Tal como indican Pedersen et al. (2020), este tipo de 
contenido suele estar acompañado de enlaces a la página web para ampliar 
información más elaborada.

-Participación de los usuarios: Este tipo de contenido, normalmente, 
está dirigido a comunicar hechos a través de la interacción y el diálogo de 
terceros, y suele ser muy útil para las organizaciones. Pedersen et al. (2020) 
indican que se utiliza para que las personas puedan compartir sus propias 
experiencias y ayudar a otros a tomar decisiones sobre la vacunación.

-Noticias o eventos: El contenido de este grupo incluye publicaciones 
con noticias y/o actualidad, relacionadas con la enfermedad y la vacunación 
contra la viruela símica. Pedersen et al. (2020) se refieren, por ejemplo, a 
artículos de otras fuentes como medios de comunicación.
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-Apoyo a la vacuna: Este contenido se centró en las publicaciones 
asociadas directamente a la campaña de vacunación y a las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias sobre la vacunación, como Pedersen et al. 
(2020) recogen en su estudio.

Esta taxonomía permitió mantener un equilibrio entre los diferentes 
tipos de contenido publicados en las redes sociales estudiadas. Asimismo, 
utilizar un contenido variado permite evitar que los usuarios se saturen y 
que la interacción sea más elevada (Mosseri, 2018). 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Mensajes comunicacionales sobre Mpox

Siguiendo la metodología propuesta, el número total de publicaciones 
observadas sobre la Mpox durante el período analizado fue muy baja, 
correspondiendo al 2,99% del total de publicaciones del Ministerio de 
Salud chileno —19 en Instagram, y 76 en Facebook—. 

4.2. Taxonomía de mensajes comunicacionales sobre Mpox 

Tras analizar el total de mensajes comunicacionales emitidos por el 
Ministerio de Salud de Chile sobre la Mpox se obtuvo que, su gran mayoría 
(61%) correspondieron a hechos o datos de interés, que sólo proporcionan 
información general sobre la enfermedad o su vacunación. Mayores detalles 
son presentados en la tabla 1. 

Posts Viruela del mono % posts Viruela del mono
Declaraciones institucionales 14 14,74%

Hechos o datos de interés 58 61,05%
Participación de los usuarios 0 0,00%

Noticias y/o eventos 13 13,68%
Apoyo a la vacuna 10 10,53%

TOTAL 95 100,00%

Tabla 1. Taxonomía de mensajes comunicacionales sobre Mpox en Chile. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pedersen et al. (2020).
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Respecto a las interacciones encontradas en el análisis de los mensajes 
comunicacionales —considerando me gusta con sus variaciones, comentarios, 
compartidos, reproducciones en el caso de contenido en vídeo, etc.— se 
encontró que las publicaciones tuvieron un promedio de interacción 
superior a las demás publicaciones realizadas por el Ministerio de Salud 
chileno, que no alcanzan a las 900 interacciones de media. Mayores detalles 
se presentan en la tabla 2.

Promedio interacción posts viruela del mono
Declaraciones institucionales 958,79

Hechos o datos de interés 756,26
Participación de los usuarios 0

Noticias y/o eventos 748
Apoyo a la vacuna 2.664,60

Total 985,85

Tabla 2. Promedio de interacción en las publicaciones sobre la viruela símica. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pedersen et al. (2020).

El contenido con más reacciones fue publicado en colaboración entre 
la cuenta del Ministerio de Salud de Chile estudiada y la cuenta oficial del 
Gobierno de Chile. Al tratarse de una colaboración entre ambas entidades 
oficiales, y no ser una historia personal de un tercero, sólo esta publicación 
no fue incluida en la categoría “participación de los usuarios”. 

Uno de los hallazgos más interesantes fue la constante repetición de 
contenido encontrado en diferentes publicaciones y de manera recurrente, 
tanto en Facebook como en Instagram. Específicamente, los mismos 
mensajes comunicacionales fueron, simultáneamente, reproducidos en 
ambas plataformas. Ejemplos de estos resultados son presentados en las 
figuras 3 y 4. 
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Figura 3. Captura de Facebook con contenidos repetidos sobre la Mpox. 
Fuente: Página de Facebook del Ministerio de Salud de Chile.

Figura 4. Imagen de Facebook con contenidos repetidos sobre la Mpox. 
Fuente: Página de Facebook del Ministerio de Salud de Chile.

4.3. Interacciones de mensajes comunicacionales sobre la Mpox en la 
población chilena

Respecto a la generación de interacción con la audiencia, se observó una 
nula implicación del Ministerio de Salud chileno. Del total de publicaciones 
analizadas, no se encontró ningún comentario respondido, ni ninguna 
consulta atendida a la comunidad a través de comentarios, tanto para el 
caso de Facebook como en Instagram. Más aún, capturó nuestra atención 
que, si bien no existen dudas, consultas o preguntas sobre la Mpox, muchos 
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de los comentarios escritos por los usuarios, en ambas redes sociales, fueron 
de tipo despectivo o agresivo, atacando al Gobierno chileno. Si bien este 
último hallazgo escapa a la pregunta de investigación formulada en este 
estudio, es posible constatar este comportamiento de los usuarios en las 
redes en relación a la temática de esta enfermedad en la figura 8. 

Figura 5. Captura que ejemplifica la agresividad por parte de los usuarios 
vinculada a la cuenta de Instagram sobre la Mpox del Ministerio de Salud de Chile. 

Fuente: Página de Instagram del Ministerio de Salud de Chile.

A partir de estos hallazgos, esta investigación dio cuenta de la relevancia de 
examinar los tipos de contenidos en mensajes comunicacionales que deben 
ser entregados a los chilenos sobre la Mpox. Más aún, la taxonomía sobre 
las temáticas exploradas reflejó que, en su mayoría (61%), priman hechos 
o informaciones generales sobre esta enfermedad; seguidos por escasas 
explicaciones sobre la enfermedad mediante declaraciones institucionales 
(14%), y luego noticias sobre este mal (13%). Escasamente, los mensajes 
comunicacionales guardan relación con apoyar directamente el proceso de 
vacunación ante esta amenaza en los chilenos (10%).

Estudios de la literatura internacional especializada sobre Mpox sostienen 
que, entre las principales causas de esta enfermedad, se cuentan las relaciones 
sexuales entre hombres (Mitjà et al., 2023; Pollock et al., 2023). Para abordar 
este ámbito, las actuales iniciativas internacionales de campañas en salud 
realizadas por la WHO, abiertamente, incluyen poblaciones vinculadas a 
relaciones sexuales entre hombres. Nos llama la atención que, en el caso 
de los mensajes comunicacionales de Mpox en Chile, este ámbito no ha 
sido incluido. Creemos que una de las explicaciones posibles a que los 
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mensajes del período estudiado sólo se limiten a abordar informaciones 
generales, sin mencionar directamente el ámbito sexual, puede deberse a 
factores culturales internos del propio país y su idiosincrasia. Por tanto, sería 
interesante examinar qué sucede con este tipo de mensajes comunicacionales 
en Chile, y en sus diferentes grupos poblacionales, desde el punto de vista 
cultural. También, consideramos que los hallazgos de este estudio podrían 
ser contrastadas con otros países latinoamericanos, o de habla hispana. 
Finalmente, sería interesante aplicar la misma taxonomía utilizada en este 
estudio para aproximarse a mensajes comunicacionales de otras campañas.

5. CONCLUSIONES

Este estudio confirmó la importancia de examinar los mensajes 
comunicacionales en salud sobre la Mpox en redes sociales, particularmente 
en Facebook e Instagram. En ese sentido, las campañas comunicacionales 
son esfuerzos poblacionales de marketing social que deben resguardar 
el bienestar social de la población. Este trabajo constituyó un primer 
acercamiento a los mensajes comunicacionales en Chile tras el reciente 
rebrote de la Mpox. Como resultado principal, visualizamos la necesidad 
de mayores avances en cómo los chilenos conceptualizan y entienden esta 
enfermedad. Hoy, estamos conscientes que solo profundizando en estudiar 
esfuerzos poblacionales en salud podremos construir un escenario global 
para mantener y preservar nuestro bienestar, entre todos.
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el resultado de uno de los proyectos 
llevados a cabo desde la Cátedra 
Extraordinaria de Comunicación y 
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de Madrid. Desde hace casi dos décadas, 
se está apostando por la investigación 
nacional e internacional en el ámbito 
de la Comunicación y la Salud con 
el objetivo de divulgar el progreso 
de la Ciencia a partir de los estudios 
realizados por profesionales del área 
quienes, día tras día, contribuyen con 
su esfuerzo a un mayor conocimiento y 
bienestar global. 
Comunicación y Salud: el gran reto del siglo 
XXI es un libro único y de fácil lectura. 
Recopila 46 capítulos redactados por 
más de 130 académicos de diferentes 
países del mundo especializados en 
la rama sanitaria, la vida saludable y 
en cómo comunicar los avances que 
hacen referencia a la pandemia de la 
covid-19, las vacunas, las emergencias 
prehospitalarias, los cuidados paliativos 
a través de la innovación educativa, el 
autismo y su representación en series 
de ficción, o enfermedades como el 
cáncer que, precisan de herramientas 
de educación y visibilización como 
tantas otras dolencias. Un espacio 
necesario en este contexto es aquel 
dedicado a las enfermedades raras, 
aquellas desconocidas que amenazan 
a la Humanidad y que deben seguir 
investigándose para lograr mejorar la 
calidad de vida de los afectados.
El malestar psicológico, el phubbing en 

los jóvenes, la ansiedad, la depresión, 
las autolesiones, la gestión emocional, 
las adicciones, el suicidio… y su 
transversalidad con los medios de 
comunicación tradicionales y los nuevos 
formatos o uso de nuevas herramientas 
como la Inteligencia Artificial o el 
Metaverso son temas que se tratan con 
rigurosidad a lo largo de este manual.
La comunicación de crisis, más allá 
de la pandemia de la covid-19, nos ha 
mostrado nuevos caminos y nuevas 
estrategias para afrontar y anticiparnos 
a circunstancias adversas y a la manera 
de informar. La satisfacción del paciente 
y la manera de identificar rutas para 
facilitar los procesos comunicacionales 
son elementos esenciales en la agenda de 
los y las investigadores e investigadoras 
a escala global.
Deseamos que les guste y que puedan 
desaprender y aprender nuevos 
conocimientos, técnicas o herramientas 
útiles ante los nuevos retos del siglo XXI.
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