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Resumen 

 

xiste un creciente interés en aplicar los 

hallazgos de las ciencias del 

comportamiento a los desafíos de 

formulación de políticas públicas debido a 

su bajo costo y alto impacto en el corto plazo. 

Experiencias previas han mostrado los beneficios 

de utilizar las ciencias del comportamiento en 

políticas de salud tales como lograr adherencia a 

tratamientos crónicos. En el contexto de la 

pandemia del COVID-19, se ha reforzado la 

importancia de estas medidas para contener la 

expansión de la enfermedad y promover la 

vacunación de la población. El objetivo de este 

trabajo es repasar la evidencia de las ciencias del 

comportamiento en el control de la pandemia.  

Asimismo, se realiza una breve discusión sobre 

cómo aplicarlo a futuro de forma sistemática en las 

políticas públicas, realizando un recorrido por 

experiencias realizadas en otros países, haciendo 

foco en la promoción del proceso vacunatorio. 
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Abstract 

 

here is a growing interest in 

applying behavioral sciences’ 

findings to public policy 

formulation, due to their low cost 

and high impact in the short term. Previous 

experiences have shown the benefit of 

applying behavioral sciences to design 

health policies, such as achieving adherence 

to chronic treatments. In the context of the 

COVID-19 pandemic, the importance of 

these measures to contain the spread of the 

disease and promote vaccination of the 

population has been reinforced. The 

objective of this work is to review the 

evidence of the behavioral sciences in the 

control of the pandemic. Likewise, a brief 

discussion is held on how to apply it in the 

future in a systematic way in public policies, 

making a tour of experiences in other 

countries, focusing on the promotion of the 

vaccination process. 

 

Key Words: behavioral science, behavioral 

insights, pandemic, public policy. 

 

 

 

 

Introducción 

 

n la última década ha surgido un 

creciente interés en aplicar 

conocimientos de las ciencias del 

comportamiento a los desafíos de 

la formulación y el diseño de políticas 

públicas (Galizzi, 2017). La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ha estado a la 

vanguardia de la documentación e 

investigación acerca del uso de los 

principios conductuales en los programas 

públicos en general y en los campos de 

políticas como la protección del 

consumidor, el medio ambiente, la 

educación, la integridad del sector público, 

la obesidad, la política regulatoria y los 

impuestos (OECD, 2017a, 2019). Estas 

intervenciones comportamentales se 

definen generalmente como una 

intervención política que está directamente 

inspirada y diseñada en los principios de 

investigación de la conducta humana. El 

objetivo clave de estas intervenciones es 

difundir los aprendizajes de las ciencias del 

comportamiento provenientes de la 

investigación en la comunidad de 

profesionales de política pública 

(Behavioural Insights Team, 2014). 

 

La aplicación del conocimiento de las 

ciencias sociales y del comportamiento en 

las políticas públicas se conoce como 

Behavioral Insights (BI), una disciplina que 

se basa en la Economía del 

Comportamiento y sus aplicaciones a las 

políticas públicas (Calvo-González & 

Zoratto, 2017). La Economía del 

Comportamiento es una disciplina cuyos 

inicios se asocian al trabajo de Daniel 

Kahneman y Amos Tversky, en el que 

intentan comprender cómo los 

comportamientos se desvían de lo que 

esperaría el modelo racional de las teorías 

económicas clásicas (Kahneman & Egan, 

2011; Tversky & Kahneman, 1974). El 

estudio de los procesos de toma de 

decisiones es vital para comprender por 

qué las personas eligen comportamientos 

que pueden ser contraproducentes, en 

lugar de comportamientos que son más 

beneficiosos para su economía, salud o 

medio ambiente. BI es un nuevo enfoque 
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E 
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que puede colaborar con los gobiernos y 

organizaciones a reducir sus cargas 

regulatorias sobre las empresas y la 

sociedad, al mismo tiempo que ayuda a 

lograr sus objetivos de políticas de una 

manera económica y eficaz (Behavioural 

Insights Team, 2019; Hallsworth & 

Kirkman, 2020). 

 

Los ensayos de BI generalmente 

implican el uso de "empujones" (Nudges); 

intervenciones que preservan la capacidad 

de elección y que guían indirectamente los 

comportamientos en direcciones 

específicas (Sunstein et al., 2017). Los 

empujones incluyen desde cambios en la 

información a advertencias, recordatorios, 

creación de normas sociales, o reglas 

predeterminadas (Thaler & Sunstein, 

2009). Existen distintos tipos de estudios 

en BI (Lourenço et al., 2016) pero se pueden 

identificar principalmente tres tipos: 

iniciativas probadas conductualmente (es 

decir, probadas por primera vez), 

informadas conductualmente (es decir, 

diseñadas sobre evidencia conductual 

existente, lo que implica que la evidencia es 

suficiente para aplicar la intervención sin 

probarla) y estudios conductuales 

alineados (es decir, intervenciones no 

probadas que, a posteriori,  se encuentra 

que están en línea con la evidencia 

conductual). 

 

Es así, que las intervenciones sobre la 

conducta pueden clasificarse según el 

mecanismo central que está siendo 

intervenido para su ejecución. Uno de los 

tipos de intervenciones más comunes es el 

uso de incentivos para reforzar el cambio 

de comportamiento (por ej., una reducción 

de la tarifa de un impuesto, si el sujeto paga 

en tiempo y forma), una herramienta 

política tradicional que muchos gobiernos 

han utilizado para promover determinados 

comportamientos, como el hábito de fumar, 

u otros hábitos no saludables (Cahill & 

Perera, 2011; John et al., 2011; Surrey, 

1970).  La investigación sobre el tipo y los 

modos de implementación de los incentivos 

proporciona información adicional que 

puede aumentar su efectividad y reducir 

sus costos. Dos de las formas más populares 

de incentivos que utilizan los gobiernos son 

los incentivos fiscales y las transferencias 

monetarias condicionadas (Fiszbein & 

Schady, 2009). 

 

También puede modificarse el 

formato en que es presentada la 

información, teniendo en cuenta su 

prominencia. La forma en que se transmite 

la información puede cambiar las 

respuestas de las personas a los estímulos. 

Hacer que una pieza de información 

sobresalga implica dirigir la atención de las 

personas hacia ella, lo que a su vez 

maximiza las posibilidades de que 

respondan a ella (Behavioural Insights 

Team, 2014). 

 

Por otro lado, el compromiso es una 

promesa de comportarse de cierta manera 

o actuar hacia un objetivo específico 

(Ashraf, 2013; Mayer et al., 2015). Un 

ejemplo de compromiso es depositar 

dinero en una cuenta y no poder acceder a 

ella hasta haber cumplido con el objetivo 

propuesto o si no se pierde lo invertido. 

Esto impulsa la aversión a las pérdidas (la 

tendencia de las personas a preferir evitar 

pérdidas a adquirir ganancias) y de esa 

manera cumplir con el objetivo. Asimismo, 

se puede estimular a que las personas 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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expresen públicamente sus intenciones que 

genera un aumento en la necesidad de ser 

coherente (Mayer et al., 2015). Siempre que 

las intenciones contradicen el 

comportamiento, las personas 

experimentan disonancia cognitiva 

(Festinger, 1962). Por esta razón, expresar 

un compromiso públicamente aumenta la 

probabilidad de que las personas se sientan 

estimuladas a honrarlo.  

 

Otro modo de intervenir sobre una 

situación es a través de la simplificación.  A 

veces, los pequeños cambios que reducen la 

fricción en un proceso de toma de 

decisiones pueden tener un gran impacto 

(Behavioural Insights Team, 2010). Los 

mensajes y los procesos se pueden 

simplificar para aumentar su comprensión 

para los destinatarios (Bettinger et al., 

2012). 

 

Asimismo, un método que ha crecido 

con el desarrollo de las redes sociales es el 

de influencia social. Los humanos somos 

seres sociales fuertemente influenciados 

por lo que otros hacen y dicen (Hallsworth 

et al., 2016). El Behavioural Insights Team 

(BIT) (Behavioural Insights Team, 2010), 

utilizó esta suposición para aumentar las 

tasas de donación (Behavioural Insights 

Team, 2013), recaudación de impuestos 

(Larkin et al., 2018), y donaciones 

caritativas (Sanders, 2017), entre otras 

cuestiones. La literatura académica sobre 

cómo las personas se influencian entre sí 

está en aumento (Sanders, 2017) y 

consideramos que es una categoría 

relevante para este estudio. 

 

Por último, la gamificación ha sido 

definida (Hallsworth et al., 2016) como el 

uso de juegos para involucrar a los usuarios 

en el logro de objetivos. Esto se refiere a 

plataformas como aplicaciones de teléfonos 

móviles, refiriéndose a juegos digitales. No 

estamos lejos de que la mayoría de los 

teléfonos sean inteligentes, lo que significa 

que las personas poseen un teléfono que 

incorpora servicios de GPS, acelerómetros, 

sensores externos, etc. Las recompensas 

pueden ser virtuales (como la competencia 

social) o tangibles si se realizan en un 

entorno de programa de incentivos (por 

ejemplo, el plan de incentivos para viajeros 

de Singapur recompensa a los viajeros por 

pasar de los trenes de hora pico a los de 

menor actividad).  

 

También la gamificación ha tenido 

una buena repercusión para promover la 

adherencia a prácticas médicas, por 

ejemplo, un medidor de glucosa (DIDGET) 

en niños, refuerza positivamente los 

hábitos constantes de análisis de glucosa en 

sangre al otorgar puntos que los niños 

pueden usar para desbloquear nuevos 

niveles de juego y personalizar su 

experiencia de juego (Klingensmith et al., 

2013). Estos juegos con propósito 

pretenden acciones tales como mejorar la 

salud y promover o mantener hábitos 

saludables. Esto se logra a partir de la fusión 

del diseño de software y la mecánica del 

juego con la teoría de la salud pública y los 

conocimientos del comportamiento. Por su 

propia naturaleza, los juegos están 

diseñados para motivar el comportamiento 

del usuario. Algunas de las características 

utilizadas para alcanzar esto están 

relacionadas con conocimientos de la 

Economía del Comportamiento. Por 

ejemplo, el conocimiento de las tendencias 

de las personas para evitar pérdidas 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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(aversión a las pérdidas) y para valorar 

irracionalmente las cosas que tienen sobre 

las cosas que no tienen (efecto de dotación), 

se aplica al proporcionar recompensas 

condicionales (como puntos y premios) que 

corren el riesgo de perderse si los jugadores 

no regresan con frecuencia a jugar (King et 

al., 2013). 

 

Durante la última década, gobiernos 

de diferentes países han utilizado BI para 

mejorar políticas en diferentes áreas como 

el de la salud, ahorro para la jubilación, 

pago de impuestos, medio ambiente, 

matrícula escolar, etc. (Halpern, 2015; 

OECD, 2017b; Sunstein et al., 2017). Se ha 

demostrado la eficacia de utilizar de utilizar 

las ciencias del comportamiento en 

políticas públicas en otros gobiernos 

nacionales (Galizzi, 2017; Vlaev et al., 

2016). Si bien más de 150 países en todo el 

mundo están utilizando estas herramientas 

para influir en el comportamiento, en países 

de Latinoamérica las estrategias de 

conocimiento del comportamiento son 

menos conocidas y, por lo tanto, se han 

utilizado poco (Sunstein et al., 2017). En 

Latinoamérica los estudios de BI son 

escasos y los publicados tienden a centrarse 

en temáticas tales como la conservación del 

agua (Calvo-González & Zoratto, 2017; 

Datta et al., 2015), el cumplimiento 

tributario (Brockmeyer et al., 2016; Calvo-

González & Zoratto, 2017; Castro & 

Scartascini, 2015; Kettle et al., 2016), las 

transferencias monetarias condicionadas 

(Calvo-González & Zoratto, 2017), y el 

comportamiento materno (García Prado, 

2016). 

 

Sin embargo, estas no han sido 

incorporadas en el sistema gubernamental 

de la Argentina. En particular, en el 

contexto de la pandemia se ha reforzado la 

importancia de estas para contener el 

esparcimiento de la enfermedad (Lunn, 

Belton, et al., 2020; Van Bavel et al., 2020; 

West et al., 2020).  El objetivo de este 

artículo es repasar la evidencia de las 

ciencias del comportamiento en el control 

de la pandemia, además de resumir y 

discutir las recomendaciones 

internacionales realizadas sobre cómo 

utilizarlas.  Asimismo, se realiza una breve 

discusión sobre cómo aplicarlo a futuro de 

forma sistemática en las políticas públicas, 

realizando un recorrido por experiencias 

realizadas en otros países, haciendo foco en 

la promoción del proceso vacunatorio. En 

este marco, hemos analizado publicaciones 

que presentan las estrategias conductuales 

como su principal intervención, pero 

también estudios que utilizaron las 

iniciativas conductuales como una forma de 

mejorar su estrategia principal. 

 

Ciencias del comportamiento en la 

pandemia del COVID-19 

 

En vistas de una crisis mundial 

derivada de una pandemia sanitaria, 

profesionales e investigadores de las 

ciencias del comportamiento se 

preguntaron qué aportes puede y tiene el 

campo para ayudar en la pandemia. El 

axioma principal se sostiene en que el 

comportamiento humano forma parte del 

núcleo de la pandemia: su origen, su 

dispersión, y su mantenimiento. Los 

aportes pueden dividirse de dos maneras: 

desde la investigación de los factores que 

generan conductas de impacto negativo 

para la pandemia (Betsch et al., 2020; 

World Health Organization, 2020d) y a la 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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implementación directa de tácticas 

comportamentales en políticas públicas 

basadas en experiencias previas (Finset et 

al., 2020; Martínez Villareal et al., 2020). 

 

Un estudio reciente probó estrategias 

de comunicación para promover el 

distanciamiento a través de un experimento 

online encargado por el Departamento de 

Salud de Irlanda (Lunn et al., 2020). Un 

grupo de control vio un cartel informativo 

actual y dos grupos de tratamiento vieron 

carteles similares con mensajes que 

destacaban: (i) el riesgo de transmisión a 

personas identificables vulnerables al 

COVID-19; (ii) la naturaleza exponencial de 

la transmisión. Posteriormente midieron 

los juicios de los comportamientos 

previamente identificados por los grupos 

focales como "marginales" (lo que 

significaba que las personas no estaban 

seguras de si eran aconsejables, como 

encontrarse con otros al aire libre o visitar 

a los padres). Los hallazgos sugieren que la 

idea de infectar a personas vulnerables o un 

gran número de personas puede motivar el 

distanciamiento social. 

 

En este mismo sentido, el 

autoaislamiento y el distanciamiento social 

son dos caras de la misma moneda. Un 

experimento en línea que tuvo lugar en 

Irlanda probó ayudas para la toma de 

decisiones basadas en el comportamiento 

para apoyar el autoaislamiento (Lunn, et al., 

2020). El experimento tuvo tres etapas que 

probaron intervenciones diseñadas para 

ayudar a las personas a: (i) decidir si 

necesitan aislarse a sí mismas; (ii) tener 

confianza en su capacidad para aislarse a sí 

mismos si es necesario; y (iii) administrar 

un hogar en el que un individuo necesita 

aislarse por sí mismo. En relación con los 

consejos de salud pública predominantes, 

mostrar árboles de decisiones mejoró las 

decisiones de los participantes sobre 

cuándo era necesario el autoaislamiento, 

aunque sistemáticamente subestimaron la 

necesidad de auto aislarse en presencia de 

síntomas menos comunes de COVID-19 

como dolor de garganta y fatiga. La 

interacción con una herramienta de 

planificación en línea aumentó la confianza 

para afrontar el autoaislamiento entre los 

adultos menores de 40 años. La 

presentación de consejos en forma de 

infografías mejoró el recuerdo y la 

comprensión de cómo manejar el 

autoaislamiento. El estudio demuestra 

cómo las políticas de salud pública pueden 

beneficiarse de las pruebas previas del 

resultado de las intervenciones. 

 

Una herramienta utilizada en ciencias 

del comportamiento es el encuadre 

prosocial (Rudd et al., 2014) que implica 

enmarcar metas en un contexto prosocial, 

como hacer felices a los demás o salvar el 

medio ambiente. Un grupo de 

investigadores midió la influencia de tres 

tipos de mensajería en las intenciones de 

prevención del coronavirus entre los 

estadounidenses de Amazon Mechanical 

Turk (Jordan et al., 2020). Todos los tipos 

presentaron información de COVID-19 

idéntica, pero enfatizaron en los beneficios 

personales, públicos o tanto personales 

como públicos de las conductas de 

prevención. En otros estudios realizados al 

comienzo de la pandemia (entre el 14 y 16 

de marzo, momento en el que en Estados 

Unidos habían menos de 2000 casos 

confirmados) encontraron apoyo para el 

encuadre prosocial: el tratamiento público 
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fue más efectivo que el tratamiento 

personal, y no menos efectivo que el trato 

personal y público. En estudios posteriores 

(realizados del 17 al 30 de abril, cuando 

habían más de 500.000 casos confirmados 

en EE. UU.), se halló que tres tratamientos 

fueron igualmente efectivos. Además, en 

ambos conjuntos de estudios, la amenaza 

pública percibida del Coronavirus predijo 

las intenciones de prevención con más 

fuerza que la amenaza personal percibida. 

 

Debido a sus beneficios, se ha 

propuesto como herramienta económica y 

eficaz el uso de los medios digitales para 

transmitir información a la población 

(García Zaballos et al., 2020; Ienca & 

Vayena, 2020; Whitelaw et al., 2020). Un 

estudio evaluó los comportamientos 

preventivos contra la contracción de 

COVID-19 y probó vías de mediación que 

vinculan cuatro tipos de consumo de 

medios digitales: redes sociales, 

aplicaciones de redes sociales móviles 

(MSN), medios de noticias en línea y 

servicios de transmisión en vivo de redes 

sociales (SLSS) con comportamientos 

preventivos mediados por la preocupación 

(Liu, 2020). Los resultados de una encuesta 

en línea revelaron que la gran mayoría (> 

90 por ciento) de los encuestados había 

practicado muy a menudo o siempre 

comportamientos preventivos contra el 

COVID-19, como lavarse las manos con más 

frecuencia con agua y jabón, mantenerse 

alejado de lugares llenos de gente y usar 

máscaras faciales en público. Además, la 

búsqueda de información relacionada con 

COVID-19 en MSN, SLSS y medios de 

comunicación en línea se asoció 

directamente con conductas preventivas. 

Asimismo, un estudio en Zimbabue mostró 

como la transmisión de información en 

medios digitales y confiables pueden 

modificar el comportamiento de la 

población. Ellos distribuyeron mensajes 

dirigidos a la desinformación sobre el virus 

a través de WhatsApp. La exposición a estos 

mensajes redujo un 30% el no 

cumplimiento de distanciamiento social 

(Bowles et al., 2020). 

 

Un grupo de investigación estudió las 

creencias de las personas sobre las 

probabilidades de infección y la capacidad 

para practicar el distanciamiento social en 

el Reino Unido, EE. UU. y Alemania en 

marzo de 2020 y encontró que las personas 

muestran un sesgo de optimismo, es decir 

que estiman la probabilidad de infectarse 

con el virus y de infectar otros, si se infectan 

a sí mismos, son más bajos para ellos que 

para alguien similar a ellos (Kuper-Smith et 

al., 2020). 

 

Por otro lado, como se menciona 

previamente, varios grupos de trabajo tanto 

del ámbito académico como aplicado de las 

ciencias del comportamiento realizaron 

revisiones de las experiencias e 

investigaciones previas en el campo de la 

aplicación de BI en políticas públicas para 

realizar propuestas de aplicación en el 

contexto actual. Además de las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social, 

incluídos los edictos para quedarse en casa, 

existe una necesidad urgente de 

intervenciones efectivas para aumentar la 

adherencia a los comportamientos que las 

personas en las comunidades pueden 

adoptar para protegerse a sí mismos y a los 

demás. 
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Las recomendaciones preliminares 

para implementar comportamientos que 

limiten la transmisión del virus incluyen 

(West et al., 2020): educación (promover la 

comprensión de los beneficios de los 

comportamientos y cómo y cuándo 

implementarlos de manera efectiva); 

persuasión (promover la preocupación y el 

compromiso activo en lugar de la ansiedad 

y la evitación defensiva), incentivar (uso de 

recompensas sociales para lograr que las 

personas se sientan positivas por haberse 

involucrado en el comportamiento); 

coerción (contingencias claramente 

establecidas y explicadas, la aplicación debe 

ser inmediata y debe centrarse en el 

comportamiento en lugar de en la persona); 

entrenamiento (demostrando el 

comportamiento en su totalidad y 

componente por componente); restricción 

(establecer reglas sociales claras y 

específicas en torno a los 

comportamientos); reestructuración 

ambiental (incluir señales ambientales que 

promuevan el comportamiento); modelado 

(mostrar a las personas con las que el grupo 

objetivo se identifica y que actúan en el 

comportamiento); y habilitación 

(intervenciones para mejorar la capacidad 

tanto para extinguir como para desarrollar 

hábitos y crear reglas “si-entonces”). 

 

Dentro de los mensajes 

predominantes del contexto de pandemia, 

se delimitan cinco falsas dicotomías 

relacionadas con COVID-19: 1) salud y vidas 

versus economía y medios de vida, 2) 

bloqueo indefinido versus reapertura 

ilimitada, 3) síndrome respiratorio agudo 

severo sintomático versus asintomático 

infección por coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 

4) transmisión por gotitas frente a aerosol 

del SARS-CoV-2, y 5) máscaras para todos 

frente a no usarlas (Escandón et al., 2020). 

Los efectos en la salud física y mental y el 

alto impacto económico de COVID-19 no 

pueden ser ignorados. Por ejemplo, los 

gobiernos pueden considerar la posibilidad 

de congelar los ingresos y pagos básicos 

universales de los alquileres y préstamos 

para todas las personas, y las licencias 

pagadas para los trabajadores infectados y 

expuestos. También es necesario garantizar 

las cadenas de suministro de alimentos, 

mantener los servicios de atención médica 

ambulatorios esenciales al rendimiento 

habitual, disminuir el desempleo, adaptar 

las empresas y minimizar las quiebras. La 

OCDE ha recomendado subir los impuestos 

verdes y a la propiedad para financiar la 

recuperación (OECD, 2020). 

 

Por otro lado, dado que la eliminación 

del riesgo no es factible en medio de esta 

pandemia, el paso correcto es defender una 

estrategia sostenible como la reducción de 

daños, ya que arrojar vergüenza y estigma a 

las personas que violan las medidas 

preventivas probablemente refuerce 

negativamente los comportamientos de 

riesgo en lugar de reducirlos, y debe 

evitarse. Se recomiendan las actividades al 

aire libre de menor riesgo, los turnos 

escalonados, el teletrabajo y el rediseño de 

los lugares de vida y de trabajo para evitar 

el hacinamiento, optimizar la ventilación 

para abordar la fatiga de la cuarentena y 

aliviar el daño económico al tiempo que se 

protege la salud pública. Por otro lado, se 

debe tener más cuidado al estandarizar las 

definiciones de los síntomas a fin de evitar 

los errores de clasificación errónea y 

comprender el verdadero papel del 

espectro de presentación de COVID-19 en el 
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impulso de la pandemia. En este sentido, si 

bien la transmisión del SARS-CoV-2 no se 

puede separar en la dicotomía de gotitas 

frente a aerosoles, adoptar una posición de 

confrontación contra las autoridades 

sanitarias como la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y el “alarmismo por 

aerosoles” es decididamente inútil. Por 

último, en consonancia con una de las 

orientaciones de la OMS sobre máscaras 

(World Health Organization, 2020a), se 

aboga por un enfoque de enmascaramiento 

comunitario “inteligente” o basado en el 

riesgo en lugar de un enfoque de 

enmascaramiento universal. 

 

Hace más de 100 años, la revista 

Science publicó un artículo sobre las 

lecciones de la pandemia de gripe (mal 

llamada) española (Soper, 1919). El 

documento argumentó que tres factores 

principales se interponen en el camino de la 

prevención: (i) las personas no aprecian los 

riesgos que corren, (ii) va en contra de la 

naturaleza humana que las personas se 

encierren en un aislamiento rígido como un 

medio para proteger a los demás, y (iii) las 

personas a menudo actúan 

inconscientemente como un peligro 

continuo para ellas mismas y para los 

demás. Un artículo actual proporciona 

algunas ideas del siglo pasado sobre temas 

relacionados en las ciencias sociales y del 

comportamiento que pueden ayudar a los 

funcionarios de salud pública a mitigar el 

impacto de la pandemia actual (Van Bavel et 

al., 2020). Incluyen propuestas tales como 

identificar fuentes que sean creíbles para 

diferentes audiencias para compartir 

mensajes de salud pública, y otras tácticas 

para información de salud pública más 

específica, ya que el modelado por 

miembros del grupo que son centrales en 

las redes sociales es más efectivo para 

promover comportamientos prosociales. 

Además, los mensajes deben (i) enfatizar 

los beneficios para el receptor, (ii) 

enfocarse en proteger a los demás, (iii) 

alinearse con los valores morales del 

receptor, (iv) apelar al consenso social o las 

normas científicas y / o (v) resaltar la 

perspectiva de la aprobación del grupo 

social que tiende a ser persuasiva. Hay un 

consenso general también en reemplazar el 

término "distanciamiento social" por 

"distanciamiento físico", porque permite el 

hecho de que la conexión social es posible 

incluso cuando las personas están 

separadas físicamente. Una revisión 

narrativa rápida encontró intervenciones 

conductuales efectivas para aumentar el 

lavado de manos, pero no para reducir el 

contacto facial (Lunn, Belton, et al., 2020). 

 

Por último, no debe menospreciarse 

la importancia en particular de los aspectos 

psicológicos de la pandemia: desde el efecto 

de la cuarentena sobre la salud mental en 

general (Brooks et al., 2020; Garfin et al., 

2020; Hossain et al., 2020; Lima et al., 2020; 

Usher et al., 2020), el pánico relativo a la 

crisis sanitaria (Kaslow et al., 2020), los 

afectados de forma directa por la 

enfermedad (Duan & Zhu, 2020; Greenberg 

et al., 2020), hasta el consecuente cambio 

de hábitos post-pandemia (Kessler & 

Wittchen, 2008). La ciencia psicológica 

tiene un largo historial de prevención y 

atención primaria de la salud mental en 

contexto de catástrofes o crisis, y su aporte 

no va solo de la mano de una perspectiva 

sanitaria, sino que es parte de los motivos 

por los cuales las conductas de la población 

pueden ir variando según el contexto de 
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encierro. En particular se han propuestos 

grupos de asistentes e interventores 

psicológicos, mediados con el uso de 

tecnologías de internet (Urzúa et al., 2020). 

En una primera base se encuentran las 

comunidades, que principalmente brindan 

apoyo psicosocial, y poder identificar y 

ayudar a los grupos objetivo que necesitan 

intervención. No menos relevante es el rol 

preventivo de este aspecto en el contexto 

post-pandemia (Galea et al., 2020). 

 

Los gobiernos y las organizaciones no 

gubernamentales de todo el mundo han 

realizado grandes esfuerzos para frenar la 

tasa de infección mediante la promoción o 

prescripción legal de comportamientos que 

pueden reducir la propagación del virus.  

Un tema que preocupa de forma creciente a 

los gobiernos es la circulación de 

información falsa o errónea que genera no 

solamente pánico en la población sino 

también el efecto contrario, de desestimar 

la gravedad de la enfermedad. En dos 

estudios con adultos estadounidenses 

reclutados en línea, se encontró evidencia 

acerca de que las personas comparten 

afirmaciones falsas sobre COVID-19 en 

parte porque simplemente no piensan lo 

suficiente sobre si el contenido es preciso o 

no al decidir qué compartir (Pennycook et 

al., 2020). 

 

Otro experimento en línea con 

participantes en los EE. UU. y el Reino 

Unido, encontró que las personas 

sobreestiman drásticamente la 

infecciosidad del COVID-19 en relación con 

la opinión de los expertos (Akesson et al., 

2020). Sin embargo, proporcionar a las 

personas información experta corrige 

parcialmente sus creencias sobre el virus. 

Además, cuanto más contagiosa cree la 

gente que es el COVID-19, menos dispuesta 

está a tomar medidas de distanciamiento 

social, un hallazgo que denominaron “efecto 

fatalismo”. Por último, en tres estudios de 

los Estados Unidos y el Reino Unido se 

probó la idea de que las diferentes formas 

de creencias conspirativas a pesar de estar 

correlacionadas positivamente tienen 

distintas implicaciones conductuales 

(Imhoff & Lamberty, 2020). Mientras que 

las creencias de conspiración que describen 

la pandemia como un engaño se asociaron 

más fuertemente con un comportamiento 

reducido relacionado con la contención, las 

creencias de conspiración sobre fuerzas 

siniestras que crearon intencionalmente el 

virus se relacionaron con un aumento en el 

comportamiento de preparación 

egocéntrico (por ejemplo, atesorar bienes 

cotidianos, depender de fuentes 

"alternativas" de información o recursos). 

 

Aceptación de las vacunas 

 

Finalmente, luego de meses de 

incertidumbre las vacunas contra la COVID-

19 son hoy una realidad. Actualmente, ya se 

encuentran en todo el mundo (incluido 

Argentina) en proceso de aplicación a la 

población. Sin embargo, una vez que se 

hayan superado los retos inminentes que 

representan el suministro suficiente y la 

distribución eficaz de las vacunas y el 

acceso equitativo a las mismas, se 

necesitará una serie de estrategias bien 

diseñadas para fomentar su aceptación y 

asimilación. 

 

La OMS remarca que teniendo en 

cuenta el suministro limitado a corto y 

medio plazo las vacunas se deben 
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administrar con prioridad al personal 

sanitario con alto riesgo de contraer o 

transmitir la infección, así como a los 

adultos de edad avanzada (World Health 

Organization, 2020b). Luego, las 

actividades de vacunación se ampliarán a 

distintas poblaciones a las que no suelen 

llegar los programas de inmunización en 

cada país. Pero las investigaciones han 

demostrado que para fomentar la 

aceptación de las vacunas no basta con 

proporcionar información al respecto. 

 

A su vez, el Grupo Consultivo Técnico 

de la OMS sobre conocimientos y ciencias 

del comportamiento para la salud, publicó 

un informe en donde se describen los 

factores clave a la hora de promover 

conductas favorables a la vacunación. Por 

ejemplo, uno de ellos consiste en que el 

proceso de vacunación debe ser rápido y 

fácil de modo que evite los efectos que las 

fricciones tradicionales del sistema de 

salud generan. El contexto de vacunación 

debe ser cómodo, seguro y familiar, para 

disminuir el miedo al proceso. La 

comunicación debe ser creíble y clara, a 

través de fuentes fiables. Por último, en el 

informe se sugiere utilizar la influencia 

social que provoca la conducta de 

miembros respetados por la sociedad 

(World Health Organization, 2020b).  

 

Varios grupos influyen en la 

aceptación de las vacunas por COVID-19, 

entre ellos, los tomadores de decisiones, los 

coordinadores de los programas de 

inmunización, las organizaciones civiles y 

los líderes religiosos y comunitarios. 

Influencias sociales desfavorables pueden 

convertirse en una barrera muy fuerte para 

promover la inmunización masiva, como, 

por ejemplo, las creencias sobre lo que hace 

el grupo propio o bien lo que es aprobado o 

no por ese grupo (World Health 

Organization, 2020b). Los medios son una 

fuente de influencia muy potente también. 

Las narrativas que se distribuyen de 

manera masiva tienden a afectar la 

percepción de lo que la mayoría de las 

personas creen y hacen. Una revisión 

reciente ha encontrado que la narrativa o 

storytelling es una de las mejores formas 

para generar adherencia a la vacunación, ya 

que justamente los grupos antivacunas 

suelen ser muy eficaces con sus narrativas 

generando miedo en la población. También 

acuerdan sobre la importancia de un 

lenguaje acorde y emocional para la 

población (no enfocarse en información 

estadística) y la difusión de los mismos a 

través de personas respetadas y que 

inspiran confianza (Olson et al., 2020).  Es 

por ello por lo que, en el contexto de 

pandemia en donde la gente se ve confinada 

en sus hogares y disminuye su interacción 

social directa, la influencia de los medios 

tiende a ser aún mayor, mostrando a su 

propio criterio cuál es la norma social 

(Lewandowsky et al., 2012; Rimal & Storey, 

2020). 

 

Otro factor que influye en la reacción 

social hacia las vacunas es el contexto de 

incertidumbre desde el cual partimos. El 

desconocimiento general del 

funcionamiento del virus y el mal manejo de 

la crisis en gran parte de los países, 

alimentado por mensajes de sospecha y 

escepticismo en las redes y medios, 

promueven desconfianza a nivel 

poblacional. Para contrarrestar los efectos 

negativos de las narrativas que se oponen a 

las vacunas, además de promover procesos 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 
 

 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.  

 

U
so

 d
e la

s cien
cia

s d
el co

m
p

o
rta

m
ien

to
 en

 p
o

lítica
s p

ú
b

lica
s: p

ersp
ectiva

s d
esd

e la
 p

a
n

d
em

ia 
A

b
re

va
ya

, S
o

fi
a

- 
P

u
tr

in
o

, N
a

ta
lia

 In
és

- 
To

m
io

, A
ili

n
- 

B
ib

b
o

, D
ia

n
a

- 
Yo

ri
s,

 A
d

ri
á

n
 E

ze
q

u
ie

l-
 R

a
m

en
zo

n
i, 

V
er

ó
n

ic
a

 

Revista ConCiencia EPG–Vol. 7– N° 1 Enero – Junio 2022           

ISSN digital: 2517-9896    ISSN impreso: 2517-9896 
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.7-1.7 

112 

sin fricciones como sugiere la OMS, las 

campañas públicas deben orientarse a 

resaltar la importancia de la vacunación a 

nivel social tanto como individual. 

Atendiendo al hecho de que el riesgo a la 

mortalidad y morbilidad de grupos etarios 

jóvenes no es el mismo que los adultos 

mayores, es necesario destacar que la 

vacunación no sólo previene la enfermedad 

individual, sino que evita el contagio hacia 

terceros (Sanketh Andhavarapu, 2020).  

 

Por otro lado, se recomienda hacer 

hincapié en los riesgos de la enfermedad a 

través de lenguaje emocional e imágenes 

vívidas. Las ciencias del comportamiento 

nos muestran que apelar a las emociones 

permite captar la atención y aumentar el 

recuerdo de información por parte de los 

individuos. Por lo tanto, si se busca que 

cierto mensaje sobresalga entre la 

abundancia de información existente es 

importante utilizar recursos que 

demuestren ser eficaces. Por último, en el 

actual contexto, donde ya comenzaron las 

primeras vacunaciones, mostrar individuos 

que atraviesan el proceso sin mayores 

problemas puede alentar a la sensación de 

seguridad a la hora de decidir si vacunarse 

o no. 

 

Discusión 

 

El uso de las ciencias sociales y del 

comportamiento, para informar acerca de 

la efectividad de distintas herramientas, 

para llevar a cabo diferentes políticas 

públicas, ha aumentado en popularidad en 

los últimos años (Hallsworth et al., 2016; 

Madrian, 2014). Ya en 2014, 51 países 

habían utilizado BI dentro del mismo 

gobierno estatal para desarrollar políticas 

de manera sostenida (Hallsworth et al., 

2016). En Latinoamérica, la BI está 

comenzando a ser reconocida por los 

diferentes gobiernos regionales, pero su 

uso aún no se encuentra ampliamente 

extendido. En resumen, se recomienda que 

el conocimiento respecto al BI sea 

difundido con mayor fuerza en 

Latinoamérica con el fin de promover su 

aplicación e incluir los estudios actuales en 

este marco para hacerlos más relevantes 

para los gobiernos locales y las ONG que 

trabajan en la región. 

 

Desafortunadamente, el uso de 

evidencia académica sobre el 

comportamiento saludable para el diseño e 

implementación de políticas públicas aún 

no representa una costumbre ampliamente 

extendida en Latinoamérica. Las razones de 

esto podrían estar relacionadas con la falta 

de conocimiento sobre los beneficios de las 

intervenciones basadas en evidencia, el 

asumir que las pruebas de prueba no 

pueden adaptarse al momento político, o 

incluso las falsas creencias al respecto de 

que puede ser demasiado costoso. 

Afortunadamente, esto significa que existen 

múltiples oportunidades en las que el BI 

puede mejorar el desarrollo y mostrar su 

valor para las políticas públicas. Este tipo de 

conocimiento beneficiaría no solo a los 

gobiernos contribuyendo a probar 

intervenciones de manera rentable, sino 

también a la comunidad académica al 

permitirle compartir el conocimiento 

específico del contexto recopilado en 

entornos de la vida real. Se debe aumentar 

la conciencia sobre la utilidad potencial del 

enfoque del BI. Los resultados de los 

estudios empíricos deben ser puestos en 

conocimiento de las instituciones públicas 
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para lograr que éstas se involucren en una 

discusión más rica respecto de los temas 

que realmente trascienden a la hora de 

diseñar políticas públicas. 

 

Algunos supuestos que están 

presentes con respecto a este tipo de 

intervenciones y que ponen en duda la 

legitimidad de estas como instrumento de 

política son: que pueden violar la toma de 

decisiones autónoma; su fácil 

implementación en las políticas públicas; y 

que son un medio simple y eficaz para 

orientar la elección individual en la 

dirección deseada. Un artículo reciente 

encontró que los empujones son una 

amenaza menor para la elección autónoma 

de lo que los críticos a veces afirman, lo que 

los hace éticamente más legítimos de lo que 

se supone a menudo (De Ridder et al., 

2020). No obstante, debido a que su eficacia 

depende fundamentalmente de las 

condiciones dadas en cada contexto, su 

implementación no es tarea fácil, y pueden 

fallar (Bicchieri & Dimant, 2019). Los 

estudios sobre la eficacia de los empujones 

deben ir más allá de la mera investigación 

de si estos conducen a las elecciones 

deseadas e incorporar medidas de agencia 

y autoconstitución para evaluar si son 

realmente capaces de aumentar la 

participación ciudadana. Asimismo, la 

comprensión de que la formulación de 

políticas públicas requiere procedimientos 

de implementación más complejos que las 

intervenciones conductuales regulares 

exige que los expertos en conducta y los 

formuladores de políticas públicas 

desarrollen nuevos métodos de 

colaboración. En general, entonces, se 

sugiere que una perspectiva integrada 

puede fomentar la consideración de los 

empujones en términos de opciones 

autónomas que se alinean con las 

preferencias individuales y al mismo 

tiempo mejorar las oportunidades de 

implementación al ayudar a los 

funcionarios de políticas públicas a superar 

sus dudas sobre cuándo y cómo un empujón 

es preferible a los públicos más 

convencionales. 

 

Dadas las medidas tomadas por el 

Poder Ejecutivo Nacional a comienzos del 

2020 respecto del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) como 

método eficaz para limitar el contagio y 

evitar el colapso de la capacidad del Sistema 

de Salud del país, las condiciones de 

prestación de servicios se han visto 

modificadas al pasar a un entorno virtual. 

La enfermedad del COVID-19 afectó 

profundamente la vida en todo el mundo. El 

aislamiento, las restricciones de contacto y 

el cierre económico imponen un cambio 

completo en el entorno psicosocial en los 

países afectados. Investigaciones científicas 

(Brooks et al., 2020; Fiorillo & Gorwood, 

2020; Gao et al., 2020; Lima et al., 2020) y 

organizaciones internacionales 

(Committee, 2020; World Health 

Organization, 2020c) han reconocido el 

impacto psicológico en la población general 

además de la previamente afectada. La 

mayoría de los estudios revisados 

informaron efectos psicológicos negativos, 

incluidos síntomas de estrés 

postraumático, confusión y enojo. Los 

factores estresantes incluyeron la 

prolongación de la duración de la 

cuarentena, temores de infección, 

frustración, aburrimiento, suministros 

inadecuados, información inadecuada, 

pérdidas financieras y estigma. 
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En el contexto actual de COVID-19, los 

gobiernos están utilizando varias 

herramientas para tomar decisiones 

relacionadas con las políticas públicas, 

como las aplicaciones móviles para 

recopilar grandes datos relacionados con 

los movimientos de los ciudadanos en la 

ciudad o los patrones de consumo. Un 

ejemplo de esto es la aplicación "Cuidar" de 

Argentina, que fue diseñada para rastrear 

los desplazamientos de las personas 

cuando solicitan autorización. Aprovechar 

esa información para diseñar pruebas de BI 

puede ayudar a los gobiernos a tomar 

respuestas rápidas y a pivotar frente a 

resultados inmediatos, facilitando 

decisiones específicas del contexto frente a 

demandas urgentes. Por ejemplo, analizar 

qué áreas o carreteras de cada ciudad se 

utilizan de forma recurrente en este 

contexto y su marco temporal para ajustar 

la sincronización de los mensajes 

relevantes. 

 

La clave es que las campañas se 

mantengan, pero se vayan adaptando a las 

circunstancias cambiantes, a medida que se 

filtran las buenas y las malas noticias sobre 

la enfermedad, y cambian las percepciones 

de riesgo de las personas (Rimal & Real, 

2003). Las autoridades deben mantener un 

monitoreo constante de los cambios de 

hábitos en la población, y realizar un 

rastrillaje sobre las modificaciones en 

creencias y percepciones que los generan 

para poder adaptar la comunicación e 

intervenciones pertinentes a cada contexto. 

 

Conclusión 

 

En conclusión, el comportamiento 

humano juega un papel central en la 

reducción de la propagación del 

Coronavirus. La comunicación por parte de 

entidades gubernamentales y otras fuentes 

confiables sobre los comportamientos 

deseables y obligatorios durante la 

pandemia es fundamental. Podemos dar un 

paso más con la mensajería basada en el 

comportamiento, relevante al contexto y 

comunicada a través de nuevos canales de 

distribución. Esto incluye lograr que los 

comportamientos deseados sean simples y 

fáciles de hacer y que los mensajes sean 

pegadizos y memorables, y apelar a la 

naturaleza social de las personas al 

promover la acción colectiva y la 

cooperación. 

 

Los apoyos sociales y los planes de 

comportamiento pueden reducir los efectos 

psicológicos negativos del aislamiento, 

reduciendo potencialmente el desincentivo 

para aislar. El comportamiento del espíritu 

público es más probable con la 

comunicación frecuente de lo que es "mejor 

para todos", una fuerte identidad de grupo 

y la desaprobación social del 

incumplimiento. La comunicación de crisis 

eficaz implica rapidez, honestidad, 

credibilidad, empatía y promover acciones 

individuales útiles. Es probable que los 

riesgos se comuniquen mejor a través de 

números, con rangos para describir la 

incertidumbre; simplemente indicar un 

máximo puede sesgar la percepción 

pública. Los hallazgos apuntan a ser útiles 

no solo para el gobierno y las autoridades 

de salud pública, sino también para 

organizaciones y comunidades. 
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