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Señor Editor: 
 

Hemos leído con especial interés el manuscrito publicado por la doctora María Soledad Segura1 sobre el papel de los 

medios de comunicación durante la pandemia, con el cual coincidimos en numerosos aspectos, especialmente al 

atribuirle a medios de comunicación un carácter de servicio público esencial y una responsabilidad social para 

garantizar a la población general el derecho a la información, y por otra parte, reconocer que algunos medios de 

comunicación promueven la infodemia. Sin embargo, basados en nuestra experiencia en Colombia2 país 

recientemente afectado por la pandemia de coronavirus, nos gustaría realizar algunos comentarios con el fin de 

promover el debate sobre el papel de los medios de comunicación, especialmente, del periodismo científico en el 

control del brote3. 

 

A la fecha, 4 de abril de 2020, el número de casos reportados a nivel mundial sobrepasa el millón, sin considerar 

pacientes infectados asintomáticos que no consultaron, y el número de pacientes que no pudieron acceder a pruebas 

diagnósticas debido a condiciones específicas de cada región2,4,5. Es difícil exagerar la importancia clínica, social y 

económica generada por COVID-19; su alta infectividad y rápida propagación, en ausencia de una vacuna o 

tratamiento específico disponible, supone una alerta para la sociedad, sin embargo, las primeras estimaciones del 

número de casos y la letalidad asociada, lograron incurrir en la “exageración”1,2,4. Algunos ejemplos de información 

exagerada y no basada en evidencia científica visibilizados en diferentes medios de comunicación se encuentran 

descritos en la Tabla 14. 

 

En todos los países, la cobertura mediática sobre el brote es la noticia del día, por lo tanto, el periodismo, 

particularmente su rama científica, tiene una responsabilidad social fundamental, evitando añadir dramatismo a la 

narración u ofrecer datos descontextualizados y confusos para la mayoría de la población, especialmente para 

aquellos en condición de vulnerabilidad1,3,5. Continuar divulgando información exagerada y poco veraz, puede dañar 

seriamente la reputación de la ciencia, la salud pública, los medios de comunicación y los gobiernos nacionales, lo 

cual, pone en riesgo el compromiso de la comunidad con las recomendaciones o normas establecidas en cada país 

para el control del brote1-5. 

 

Por lo anterior, es prioritario que las entidades reguladoras, prestadoras de servicios sanitarios e instituciones 

académicas del área de la salud, trabajen de la mano con periodistas científicos, para lograr traducir la información 

científica, que pueda solucionar las preguntas y llenar vacíos de la población en general, originando mayor confianza 

y facilitando el compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones establecidas1-5.  

 

Divulgar información en medios de comunicación sobre el brote de COVID-19 es una obligación, sin embargo, ésta 

requiere un enfoque equilibrado, por lo cual, los periodistas científicos deben jugar un papel activo en el control de la 

información que será divulgada, evaluando la veracidad de la misma, incluso si esta viene de expertos en el tema, 

con el fin de evitar infundir pánico en la sociedad4,5.  
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Tabla 1. Ejemplos de información exagerada y no basada en evidencia científica rigurosa a la fecha de su 

publicación en medios de comunicación. 

Categoría Información exagerada o no confirmada 

Afirmaciones no verídicas 

publicadas en revistas científicas 

importantes: 

El coronavirus tiene en su estructura una proteína 

del VIH-1 

Primer paciente asintomático que transmitió el 

virus 

Experiencia exitosa de dos enfermeras chinas 

como primera línea de control del coronavirus 

Estimaciones de propagación 

exageradas: 

40-70% de la población mundial se infectará 

Variaciones en el número básico de reproducción 

entre 1,3 a 6,5 

Estimaciones de mortalidad 

exageradas: 
Mortalidad de 3,4% o mayor 

Extensión exponencial exagerada 

de la comunidad: 

La curva epidémica de nuevos casos en algunos 

países 

Daños prevenibles con apoyo de los 

medios de comunicación: 

Escasez de suministros de máscaras faciales, 

guantes y batas, así como la escalada de precios. 

Medidas políticas exageradas: 

Asignación exagerada de recursos a fondos 

específicos como los bancarios implementados en 

algunos países 

Bloqueos totales de viajes, trabajo, educación, 

entre otros, por tiempos definidos sin objetivos 

claros 
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