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RESUMEN
Las vacunas son un recurso de salud pública esencial para la contención de enfermedades y la reducción de las tasas de
mortalidad asociadas. Con la aparición de la COVID-19, los debates públicos sobre los temas de las vacunas y los procesos
de vacunación se convirtieron en temas importantes en diversos medios y plataformas de redes sociales. En este artículo,
nuestro objetivo fue identificar y reflexionar sobre las emociones evocadas en el público brasileño con respecto a la vacuna
COVID-19 durante 2020 y 2021 en Facebook. Para lograr esto, utilizamos la interfaz gráfica de Crowdtangle para extraer
copias completas de las publicaciones realizadas por los perfiles públicos de Facebook durante este período de tiempo, de
las cuales se seleccionó para el análisis una muestra aleatoria de 1.067 publicaciones. La identificación de las emociones
se realizó utilizando los descriptores de Red de Interacción Hombre-Máquina en la Emoción (Human-Machine Interaction
Network on Emotion, HUMAINE) como referencia. Luego, las emociones se agruparon en categorías siguiendo el Modelo
de Afecto Central (Core Affect Model). El análisis y la interpretación de los datos indicaron una prevalencia de emociones
positivas relacionadas a las vacunas, como confianza, interés y esperanza, en el escenario doméstico brasileño. También
se expresaron emociones negativas como preocupación y desaprobación, aunque en referencia a cuestiones contextuales
(por ejemplo, la propagación de COVID-19, retrasos en el acceso a la vacuna y la aparición de nuevas variantes) y figuras
públicas, como el presidente de Brasil.

ABSTRACT
Vaccines are an essential public health resource for disease containment and reduction of associated mortality rates. With
the emergence of COVID-19, public debates on the themes of vaccines and vaccination processes became important topics
on diverse media and social networking platforms. In this article, our objective was to identify and reflect on the emotions
evoked in the Brazilian public with respect to the COVID-19 vaccine during 2020 and 2021 on Facebook. To achieve this,
we used the Crowdtangle graphical interface to extract complete copies of posts made by public Facebook profiles during this
timeframe, from which a random sample of 1,067 posts was selected for analysis. Identification of emotions was performed
using the Human-Machine Interaction Network on Emotion (HUMAINE) descriptors as a baseline reference. Emotions
were then grouped into categories following Core Affect Model guidelines. Data analysis and interpretation indicated a
prevalence of positive emotions such as trust, interest, and hope directed toward vaccines in the Brazilian domestic scenario.
Negative emotions such as worry and disapproval were also expressed, albeit in reference to contextual issues (for example,
the spread of COVID-19, delays in vaccine access, and the emergence of new variants) and public figures, such as the
President of Brazil.
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1. Introducción y estado del arte
Durante la pandemia de la COVID-19, las vacunas han demostrado ser un recurso de salud pública

esencial en términos de contención de la enfermedad y reducción de la tasa de mortalidad. Desarrollada
con agilidad y generando elevadas expectativas por parte del público (Bok et al., 2021), la primera vacuna
contra la COVID-19 –desarrollada por Pfizer/BioNTec– fue aprobada globalmente por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para uso emergencial1 en diciembre de 2020.

En Brasil, las primeras vacunas aprobadas para uso doméstico por la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (Anvisa) fueron Astrazeneca (en el marco de un acuerdo entre la Universidad de Oxford y
la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil) y Coronavac (desarrollada por Sinovac en colaboración con el
Instituto Butantan), el 17 de enero de 20212. Poco tiempo después, la enfermera Mônica Calazans se
tornó la primera brasileña en ser vacunada con Coronavac, un momento que fue ampliamente cubierto
por los medios de comunicación y generó una abundante cantidad de contenido en redes sociales que
revelaron los intereses, percepciones, sentimientos y emociones del público respecto a la aprobación de
la vacuna y el comienzo del proceso de vacunación contra la COVID-19 en Brasil.

En ese contexto, el objetivo de este artículo fue identificar y reflexionar sobre los sentimientos y
emociones compartidos por el público brasileño respecto a las vacunas durante 2020 y 2021, período en
que el tema recibió una amplia atención en la esfera pública, generando, a su vez, expectativas e interés.
Para ello, fueron seleccionadas para el análisis 1.067 publicaciones en páginas públicas de Facebook
utilizando la interfaz gráfica Crowdtangle. A pesar de frecuentemente inexploradas, numerosos estudios
indican que las emociones son importantes para el entendimiento de acontecimientos históricos y sociales
(Ahmed, 2014; Potkay, 2007), siendo estas descriptas como elementos constitutivos de motivaciones,
percepciones y actitudes, tanto individuales como colectivas. En ese sentido, el estudio de las emociones
evocadas por la vacuna de la COVID-19 y los procesos de vacunación asociados, específicamente en
Facebook, puede considerarse una estrategia productiva para el análisis de cómo este recurso de salud
pública es visto y evaluado por el público.

Según el estudio de Avaaz (una red para la movilización global social) y la Sociedad Brasileña de
Inmunizaciones (SBIm) (2019), redes como Facebook cumplen roles importantes como espacios de
debate y fuentes de información sobre vacunas. Orr et al. (2016) y Oliveira et al. (2020) corroboran
esta afirmación, demostrando que, de hecho, Facebook ha sido utilizada como una herramienta para la
búsqueda e intercambio de contenido relacionado con la salud. En Brasil, este uso, así como el potencial
que implica, se ven acentuados ya que, según un informe de We Are Social (2022), el 77% de la población
brasileña tiene acceso a Internet, representando la sexta mayor población de usuarios intensivos de redes
sociales en términos globales. Según ese informe, la búsqueda de información se destaca como uno de
los usos más importantes de Facebook, una de las redes sociales más populares en ese país.

La comprensión de las discusiones sobre la vacuna contra la COVID-19 y los procesos asociados a
la vacunación en Facebook, desde la perspectiva del análisis y reflexión de las emociones que evocan,
puede, a su vez, ser considerado de suma importancia para el entendimiento de cómo el público percibe
una de las herramientas clave de la sociedad global para la contención y erradicación de enfermedades,
especialmente en un contexto de reticencia creciente a la vacunación a nivel global (Kennedy, 2020) y de
circulación del discurso antivacunas (Costa & Silva, 2022).

1.1. Vacuna, emociones y redes sociales
El desarrollo de vacunas y los procesos de vacunación masiva son los principales medios de prevención,

control y, en algunos casos, erradicación de enfermedades en una sociedad, reduciendo, de ese modo, la
morbilidad y mortalidad (Kennedy, 2020). Sin embargo, en los últimos años, ha habido una reducción en
el número de vacunaciones realizadas a nivel global. Esto ha provocado un resurgimiento de brotes de
enfermedades que antes se consideraban erradicadas, disparando una alarma que debe ser respondida
por la política pública (Dubé et al., 2015). Brasil, que disponibiliza gratuitamente vacunas recomendadas
por la OMS para el público, ha presentado históricamente altas tasas de vacunación. No obstante, las
tasas han venido cayendo. Según DataSus, la tasa general de vacunación en 2021 fue 59,8% menor que
en 2020 (67,2%) y 2019 (73,4%)3.
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Existen numerosas explicaciones potenciales para esta reducción, incluyendo una falta de acceso a la
vacunación o, incluso, la propia pandemia, la cual desestabilizó varios servicios públicos4. Aparte de estos
factores, investigadores también han indicado la reticencia a las vacunas como un fenómeno contribuyente
(Nobre & Guerra, 2021; Milani & Busato, 2021). El escenario global ya era preocupante antes de la
pandemia, con la OMS mencionando la reticencia a las vacunas como una de las diez principales amenazas
para la salud global en 2019 (Organización Mundial de la Salud, 2019).

La investigación de las percepciones y actitudes del público hacia las vacunas en redes sociales permite
entender los abordajes y posicionamientos de determinados grupos sobre el asunto, así como también focos
existentes de desinformación y narrativas antivacunas (Massarani et al., 2021). También permite entender
las emociones evocadas por páginas públicas de Facebook sobre el tema de las vacunas, considerando que
los sitios de redes sociales son espacios interactivos que incentivan y movilizan la expresión de sentimientos
y emociones (Serrano-Puche, 2016; Papacharissi, 2014). A pesar de este reconocimiento, el estudio
disciplinario de las emociones todavía se encuentra poco desarrollado en algunos aspectos debido a
dificultades en la definición y medición de emociones o a los abordajes teóricos conflictuantes.

En términos generales, existen tres corrientes principales en el estudio de las emociones (Clarke
et al., 2006; Rezende & Coelho, 2010). La primera considera a las emociones como elementos
biológicos innatos a los sujetos, poseyendo, por lo tanto, una expresión universal. La segunda corriente,
al contrario de la primera, entiende las emociones como construcciones históricas, sociales y culturales,
derivadas de relaciones sociales más que de una «naturaleza humana», variando conforme el tiempo y
lugar. La tercera perspectiva, adoptada en este estudio, promueve la integración de las dos anteriores,
entendiendo las emociones como derivaciones tanto de elementos naturales como sociales, culturales
e históricos. Alineado con esta perspectiva, Calhoun (2008) sostiene que las emociones no deben
ser consideradas reacciones irracionales, sino categorías que pueden arrojar luz sobre determinados
acontecimientos. Ahmed (2014) refuerza ese argumento afirmando que las emociones pueden revelar
motivaciones, costumbres y predisposiciones, así como también relaciones de poder, llegando, incluso, a
caracterizarlas como un reflejo de su tiempo.

Algunos estudios han adoptado esta posición en la investigación de las emociones en redes sociales
con el objetivo de entender el comportamiento y opiniones de determinados grupos. Una de las estrategias
empleadas es el análisis de sentimientos y emociones (Benevenuto et al., 2015; Gonçalves et al., 2013),
que integra el procesamiento y análisis del lenguaje para determinar el contenido emocional presente en
un extracto específico de texto con el objetivo de identificar su polaridad o valencia (positiva o negativa),
excitación (nivel de activación o desactivación), y las emociones que representa a través de descripciones
estandarizadas. Algunos estudios realizados específicamente sobre contenido producido en redes sociales
acerca del tema de las vacunas y procesos de vacunación han demostrado la importancia de analizar
sentimientos y emociones. Por ejemplo, al analizar el discurso relacionado a las vacunas contra la COVID-
19 en Twitter durante el inicio del proceso de vacunación en los Estados Unidos de América, Monselise et
al. (2021) demostraron la utilidad de evaluar el sentimiento del público sobre vacunas a través del modo
en que son representadas en redes sociales con el objetivo de aplicar los resultados en la formulación
de políticas de salud pública. Chou y Budenz (2020), a su vez, sugieren que, una vez identificadas,
emociones negativas, como miedo y enojo, pueden proporcionar explicaciones para la reticencia a las
vacunas, creando oportunidades para la implementación de estrategias de comunicación con potencial
para neutralizar emociones negativas y promover otras emociones, positivas, para contrarrestarlas.

Al analizar datos sobre información relacionada a las vacunas publicada en Twitter en diez países
diferentes, Greyling y Rossouw (2022) observaron que las publicaciones que contenían información
positiva sobre la seguridad y eficacia de las vacunas tendían a amplificar otras actitudes y sentimientos
positivos sobre el tema, demostrando el grado en que los sentimientos y emociones pueden ser importantes
factores de influencia en los procesos de toma de decisiones. Hu et al. (2021) presenta resultados similares,
además de indicar la complejidad y diversidad de emociones que pueden ser asociadas con las vacunas y
la vacunación, incluyendo cómo acontecimientos críticos pueden impactar y modelar la opinión pública
sobre las vacunas. En Brasil, a pesar de la amplia circulación de contenido relacionado a vacunas en
redes sociales, los estudios sobre las emociones que este evoca todavía son incipientes, especialmente con
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relación a Facebook. Entre los estudios realizados en el contexto brasileño, pueden ser observados los
siguientes temas: análisis de emociones y sentimientos evocados durante la pandemia de la COVID-19
utilizando publicaciones de Twitter (Gonçalves et al., 2022), e investigaciones sobre los sentimientos y
emociones en torno a las vacunas, también en Twitter, a partir de recortes temporales distintos, ya sea
durante el proceso de aprobación de la vacuna en Brasil (Penteado et al., 2021), los primeros meses de
vacunación en el país (Rodas et al., 2022), o meses específicos de 2022 (Obeica & Martins, 2022). Cabe
destacar que, en general, existe una escasez de análisis en otras plataformas además de Twitter, y estudios
longitudinales, considerando que un recorte temporal más amplio y la inclusión de un mayor número de
redes sociales permitiría contribuir con la investigación sobre la relación entre vacunas y emociones para
conocer de un modo más efectivo cómo el público brasileño procesa información relevante sobre el tema.

2. Materiales y métodos
2.1. Recolección de datos

Los datos para este estudio fueron extraídos el 3 de enero de 2022, utilizando el sistema de
interfaz gráfica Crowdtangle, a partir de los términos de búsqueda «vacuna», «vacunas», «vacunar»,
«vacunado», «vacunación», «coronavac», «pfizer», «janssen» y «astrazeneca» para publicaciones en
páginas públicas de Facebook realizadas entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2021,
recuperando un total de 2.965.376 resultados.

Para identificar las emociones expresadas por el público brasileño en Facebook, considerando la
cantidad de publicaciones recolectadas y los desafíos inherentes a su análisis, fue seleccionada una muestra
aleatoria simple con un intervalo de confianza de 95% y un margen de error de 3% utilizando la función
sample_n() del paquete dplyr en el lenguaje de programación y análisis estadístico R. Como resultado,
el conjunto final de datos para este estudio estuvo compuesto por 1.067 publicaciones, un tamaño de
muestra adecuado para un análisis simultáneamente representativo y cualitativo. La decisión de seleccionar
publicaciones de modo aleatorio para el análisis fue tomada debido al tamaño y diversidad del conjunto
de datos, así como también para evitar limitar el análisis a las publicaciones con más «me gusta», o las
más comentadas y compartidas, como hubiese sido en el caso de emplear una selección por orden de
interacción, pudiendo presentar potencialmente un sesgo hacia texto con una alta carga emocional a partir
del criterio del algoritmo para la circulación de contenido en la plataforma (Berger & Milkman, 2012).

2.2. Identificación y clasificación de emociones
Después de la recolección y procesamiento de datos, las publicaciones fueron interpretadas y

categorizadas para determinar su contenido emocional. Aquellas vacías de contenido emocional fueron
clasificadas como «sin emociones expresadas», una categoría correspondiente a contenido informacional y
otros tipos de contenido sin una vinculación emocional explícita (Penteado et al., 2021). Las publicaciones
que contenían emociones explícitas fueron clasificadas en una de las siguientes dos formas: «emoción
expresada e identificada», aplicándose descriptores emocionales que serán presentados a continuación,
o «emoción expresada pero no identificada» en casos en los cuales, a pesar de tener contenido emocional
detectable, no demostraron claridad suficiente para la clasificación en una emoción específica.

De las 1.067 publicaciones, 523 (49%) fueron clasificadas como «sin emociones expresadas», 22 (2%)
como «emoción expresada pero no identificada» y 523 (49%) como «emoción expresada e identificada».
Debido a nuestro interés en investigar publicaciones con contenido emocional identificable, aquellas
clasificadas como «sin emociones expresadas» o «emociones expresadas, pero no identificadas» no
avanzaron hacia las etapas posteriores del análisis. Por lo tanto, el conjunto de datos para este estudio
consistió en 523 publicaciones.

En el campo del análisis de sentimientos y emociones, existen numerosos sistemas para registro y
clasificación de estas últimas, incluyendo aquellos automatizados (a partir del uso de software específico);
semiautomatizados (empleando software y recursos manuales) y alternativas manuales (realizado por
investigadores sin la asistencia de procesos automatizados) (Aman & Szpakowicz, 2007; Siegert et al.,
2014; Devillers et al., 2005). Si bien presentan un mayor rendimiento, los sistemas automatizados
y semiautomatizados conllevan algunos aspectos negativos, por ejemplo, durante la identificación de
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emociones en texto con inconsistencias gramaticales o mensajes con sentidos ambiguos (como ironía
o sarcasmo), además de dificultades en reconocer las características culturales de algunas emociones. Para
este estudio, empleamos un proceso de registro y clasificación manual, recomendado para conjuntos de
datos más pequeños, ya que reduce el potencial de error en la interpretación de emociones y promueve
un entendimiento de sus significados considerando contextos específicos y la dinámica comunicacional
(Martin et al., 2009).

Para establecer una estructura confiable para la categorización de las emociones observadas, utilizamos
como base el marco del Lenguaje de Anotación y Representación de Emociones (Emotion Annotation and
Representation Language, EARL), una lista de 48 emociones elaborada por la Red de Interacción Hombre-
Máquina en la Emoción (Human-Machine Interaction Network on Emotion, HUMAINE) descripto en
Schröder et al. (2006) y Douglas-Cowie et al. (2007). En algunos casos, otras expresiones afectivas
o emocionales no incluidas en el EARL fueron halladas durante el proceso de clasificación y agregadas a
la lista de descriptores. Siguiendo esos pasos, elaboramos una lista con un total de 56 emociones (Tabla
1).

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 119-130



C
om

un
ic

ar
,7

6,
X

X
X

I,
20

23

124

Los descriptores emocionales luego fueron agrupados en categorías mayores adaptadas del Modelo
de Afecto Central (Core Affect Model) de Russell (2003), conforme en Rowe et al. (2023). Este modelo
clasifica emociones a partir de la excitación y valencia, dos dimensiones bipolares e independientes.

El análisis de valencia incluye sensaciones experimentadas como positivas (agradables) o negativas
(desagradables), mientras que la excitación se refiere al nivel de activación emocional, variando de excitado
(activo) a calmado (pasivo) (Russell, 2003; 2009). Después de la categorización, observamos que las
emociones estaban frecuentemente dirigidas hacia aspectos apenas tangencialmente relacionados a la
vacuna o a la vacunación, como decisiones relevantes tomadas (o no tomadas) por funcionarios públicos.
Por consiguiente, identificamos y realizamos una lista de los objetos de cada emoción expresada para
entender cuáles eran los asuntos más asociados con el tema más amplio de las vacunas.

3. Análisis y resultados
En el conjunto de datos de este estudio fueron identificadas 35 emociones distintas, demostrando el

amplio espectro de emociones con diferentes disparadores, perspectivas y expresiones que las vacunas y
la vacunación evocaron. Al agrupar estas emociones a partir del Modelo de Afecto Central (Russell, 2003,
2009), registramos 142 ocurrencias de emociones de excitación alta y valencia positiva. Descriptores de
excitación alta y valencia negativa fueron asignados 87 veces. Entre los descriptores pasivos, 107 fueron de
valencia negativa y 187 de valencia positiva. La emoción más frecuentemente identificada fue confianza
(18,4%), seguida por preocupación (16,3%), desaprobación (10%), interés (8,8%), esperanza (7,9%),
entusiasmo (4,6%), satisfacción (4,4%), alegría (4,2%), afecto (4%) y tristeza (3,3%). Otras emociones
fueron identificadas en niveles menores de prevalencia.

Entre las emociones de valencia positiva identificadas en las publicaciones, la confianza (n=96) estaba
asociada con los mensajes en los cuales la vacuna y el proceso de vacunación eran bien recibidos,
demostrando como característica principal una asociación con información relacionada a la seguridad
y eficacia de las vacunas. Interés (n=46), esperanza (n=41), entusiasmo (n=24), satisfacción (n=23),
alegría (n=22) y afecto (n=21) también eran expresadas con relación a la vacuna vista como un paso
importante hacia el fin de la pandemia.
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Entre las emociones de valencia negativa, las más prevalentes fueron preocupación (n=85), de-
saprobación (n=52) y tristeza (n=17). Cabe destacar que, en general, las publicaciones que contenían
estas emociones no se referían a la vacuna en sí misma. Por ejemplo, la preocupación estaba comúnmente
dirigida hacia la propagación de la COVID-19 (n=32), nuevas variantes (n=14), retrasos en la compra
y administración de las vacunas (n=10) y cantidad insuficiente de vacunas (n=2). La desaprobación,
en cambio, estaba dirigida hacia las acciones y discurso de figuras públicas, como el presidente Jair
Bolsonaro (n=32), casos de corrupción relacionados al proceso de vacunación (n=8) y las acciones de
varios ministros (n=6).

Otras emociones negativas también estaban dirigidas hacia el presidente y/o sus acciones, como
irritación (n=6), enojo (n=4), y molestia (n=2). La tristeza fue identificada en publicaciones que citaban
muertes (n=14) causadas por la ausencia de vacunas como forma de prevención contra la COVID-19.

Entre las emociones expresadas e identificadas (Figura 2), 62,1% (n=325) tenían valencia positiva,
mientras que 37,9% (n=198) mostraron valencia negativa. Los objetos más frecuentes de esas emociones
demuestran el rol de la vacuna como un tema central (n=281, 53,7%).

La vacuna estaba asociada con emociones positivas como confianza, interés y esperanza. Le siguen
temas relacionados a Bolsonaro y a la COVID-19 (ambos con n=32 o 6,1% cada uno), el primero asociado
a emociones como desaprobación, irritación o enojo, y el segundo a preocupación.

La adopción animal7 fue el siguiente objeto de expresión emocional con mayor prevalencia (n=19
o 3,6%), y estaba asociado con el afecto. Aparte de estos temas, las muertes y las nuevas variantes (n=14
o 2,7% cada una) aparecen como objetos asociados con la tristeza y la preocupación, respectivamente.
Otros objetos identificados en una cantidad menor de publicaciones están expresados en la Figura 3.
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En el caso de las emociones dirigidas hacia la vacuna, fueron positivas en un 93,1% (n=256) de las
publicaciones y negativas en un 6,9% (n=19). Las emociones más comúnmente expresadas en estos casos,
aparte de la confianza (n=87; 30,9%), interés (n=46; 16,3%) y esperanza (n=38; 13,5%), conforme
mencionado previamente, fueron alegría (n=21; 7,4%) y entusiasmo (n=21; 7,4%).

En los cuadrantes negativos pueden observarse preocupación (n=7; 2,5%), desprecio (n=5; 1,8%) y
desaprobación (n=2; 0,7%), seguidas por duda (n=2; 0,7%), tristeza (n=2; 0,7%) y perplejidad (n=1;
0,4%). Estas emociones corresponden a una proporción menor de los resultados respecto a las emociones
positivas.
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4. Discusión y conclusiones
Las redes sociales emergen como importantes espacios de expresión de ideas, posicionamientos y

actitudes por parte de diferentes grupos en los más diversos temas (Santos & Cypriano, 2014). También
son vistas como canales a través de los cuales transita una gran variedad de emociones (Serrano-Puche,
2016; Papacharissi, 2014). Nuestro análisis de las publicaciones de Facebook discutiendo la vacuna
durante 2020 y 2021, así como sus emociones asociadas, reveló que la confianza es la emoción prevalente.
Si bien la preocupación es la segunda emoción observada con mayor frecuencia por una pequeña
diferencia de porcentaje, seguida, en tercer lugar, por la desaprobación, la confianza estaba dirigida
específicamente hacia la vacuna y la vacunación, mientras que las emociones negativas se dirigían hacia
situaciones del contexto del país, incluyendo dificultades en acceder a la vacuna.

Este resultado indica una amplia aceptación de la vacuna entre usuarios de Facebook en Brasil,
considerando la muestra del estudio, y corrobora estudios sobre las percepciones de las vacunas realizados
antes de la pandemia (Gallup, 2019). Elementos como la seguridad, eficacia y efectos positivos de las
vacunas han sido señalados como factores que pueden haber contribuido a la producción de confianza
en las comunicaciones publicadas, ya que refuerzan el sesgo positivo en torno a las vacunas. Estos puntos
sostienen un entendimiento de la vacuna como una estrategia para superar la pandemia, así como una
forma de evitar la propagación de la enfermedad y muertes innecesarias, teniendo en vista la recurrencia
de la confianza en publicaciones que consideraban a la vacuna como positiva y, simultáneamente, se
distanciaban de posibles dudas (Figura 2). Mensajes orientados a la vacuna con un sesgo positivo tienden
a engendrar discusiones y percepciones públicas positivas sobre la vacuna (Kwok et al., 2021), mientras
que mensajes que cuestionan su eficacia pueden contribuir con posicionamientos antivacunas (Greyling
& Rossouw, 2022).

Hu et al. (2021) también identificaron la confianza como emoción predominante en su estudio sobre
publicaciones de Twitter realizado antes y después la aprobación de las vacunas en los Estados Unidos de
América. Según los autores, la confianza y otras emociones positivas ganaron visibilidad durante el inicio de
la vacunación, superando emociones negativas como tristeza, enojo y disgusto. Esta misma dinámica fue
observada por Rahmanti et al. (2022) al identificar que emociones positivas como la confianza superaban
las negativas durante el inicio de la vacunación en Indonesia, lo cual es entendido por los autores como una
consecuencia de estrategias de comunicación pública efectivas llevadas adelante por el gobierno respecto
a la seguridad de las vacunas. De modo similar, la confianza fue la emoción más frecuentemente observada
en un estudio realizado sobre las discusiones de la vacuna en redes sociales en Australia (Kwok et al., 2021).
Estos resultados pueden ser utilizados como referencias para entender los debates sobre las vacunas, así
como también las respuestas públicas a estas últimas en redes sociales.

En este estudio, el sesgo positivo, articulado a través de emociones como esperanza, alegría,
interés, satisfacción y entusiasmo, fue el posicionamiento más frecuentemente observado (62,1%) para
publicaciones que abordan las vacunas y los procesos de vacunación. Reiteramos que la mayoría de
las emociones de valencia negativa identificadas (37,9%) no estaban dirigidas principalmente hacia la
vacuna. Por ejemplo, la preocupación estaba dirigida principalmente hacia la propagación de la COVID-
19, disputas respecto a la aprobación de la vacuna, compras de vacunas e implementación de los procesos
de vacunación, y la emergencia de nuevas variantes.

Este último asunto, en particular, era visto como un riesgo a los esfuerzos de controlar la pandemia y
una amenaza para el proceso de vacunación. Emociones negativas asociadas con este tema también fueron
identificadas en otros estudios (Greyling & Rossouw, 2022; Mahyoob et al., 2022). Preguntas respecto
a eventuales efectos colaterales, en cambio, fue uno de los únicos temas directamente relacionados a la
vacuna identificado entre las instancias de preocupación, a pesar de representar una proporción menor
del conjunto de datos (sólo 1,3% del total).

La desaprobación tampoco estaba comúnmente dirigida directamente hacia la vacuna y sí hacia
el discurso y acciones de figuras públicas, como el presidente Jair Bolsonaro, quien se posicionó
reiteradamente contra las vacunas9. Acontecimientos como ese, en el cual los agentes públicos se
posicionaban en oposición al desarrollo y administración de recursos de salud pública como las vacunas,
tienen el potencial de impactar en la discusión sobre estas últimas, así como en las emociones evocadas por
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el público en su evaluación y decisiones basadas en tal información (Hu et al., 2021). Otras emociones
que fueron expresadas e identificadas en este estudio también fueron dirigidas hacia el presidente brasileño,
sus ministros, y sus acciones, específicamente enojo, irritación y molestia. Esto demuestra que, mientras
que en la mayoría de las publicaciones la vacuna era descripta positivamente, el presidente, su equipo y
sus acciones eran vistos como obstáculos para el éxito del proceso de vacunación en Brasil.

Los resultados indican que la vacuna evocaba un amplio espectro de emociones con diferentes
valencias y niveles de excitación, demostrando cuán sensible y recurrente era el tema en el debate público.
Entre las emociones identificadas, aquellas de valencia positiva, como confianza, interés y esperanza,
ocurrían más frecuentemente, especialmente cuando estaban dirigidas directamente hacia la vacuna. Las
emociones de valencia negativa, como la preocupación y desaprobación, estaban enfocadas en temas y
asuntos del contexto, como la propagación de la COVID-19, dificultad en acceder a la vacuna, nuevas
variantes, y el propio presidente Bolsonaro.

Si bien en términos numéricos son menores, estas emociones negativas deben ser interpretadas como
desafiantes frente al reconocimiento de la vacuna como una estrategia efectiva para combatir la pandemia,
especialmente en un escenario en el que figuras públicas proponen posicionamientos antivacunas (Duarte,
2020). En ese sentido, la identificación de distintos temas en el discurso sobre la vacuna contra la COVID-
19 y el proceso de vacunación, así como también las emociones evocadas en estas instancias, se muestra
como una herramienta importante para el desarrollo de tácticas y estrategias con el objetivo de reforzar la
confianza pública en vacunas e incrementar las tasas de vacunación.

Los resultados obtenidos en este estudio respecto a la identificación de emociones relacionadas a la
vacuna expanden los hallazgos de estudios previos realizados en otros contextos y redes sociales (Monselise
et al., 2021; Greyling & Rossouw, 2022; Hu et al., 2021; Penteado et al., 2021), contribuyendo a las
reflexiones sobre el tema, especialmente en el contexto brasileño. No obstante, es importante resaltar que
los resultados de este estudio se refieren a un conjunto específico de datos que posee tanto limitaciones
como potencialidades. Sus limitaciones incluyen el hecho de que el conjunto de datos es representativo
de una red social específica, además de no abordar el conjunto completo de datos sobre vacunas o grupos
que no tienen acceso a internet. Sus potencialidades incluyen la posibilidad de arrojar luz sobre un asunto
que, hasta el momento, ha sido poco explorado en Brasil, contribuyendo a las interpretaciones sobre las
percepciones de un subconjunto del público brasileño en Facebook respecto a la vacuna contra la COVID-
19, identificando emociones evocadas, sus valencias y principales objetos.

Delante de estos aspectos, y considerando el recorte aplicado, así como la diversidad de publicaciones
y plataformas existentes, es evidente que son necesarias más investigaciones a partir de otros períodos
de tiempo, tipos de publicaciones y redes sociales para elucidar las dinámicas relevantes involucradas,
identificar similitudes y diferencias entre ellas, y, en suma, entender las percepciones y emociones de
diferentes grupos respecto a la vacuna contra la COVID-19 y los procesos de vacunación en Brasil.

Notas
1La OMS emite su primera validación para el uso emergencial de una vacuna contra la COVID-19 y enfatiza la necesidad de un
acceso global equitativo (https://bit.ly/3Sp3iLS).
2Anvisa aprueba el uso emergencial de las primeras vacunas contra el coronavirus en Brasil (https://bit.ly/3EjToap).
3Datos del Departamento de Informática del Sistema Único de Salud de Brasil (DataSus), una Agencia de la Secretaría de Gestión
Estratégica y Participativa del Ministerio de Salud (https://bit.ly/3BFuJu7).
4Los servicios de salud esenciales se enfrentan a interrupciones constantes durante la pandemia de la COVID-19
(https://bit.ly/3LBW9FM).
5Si bien se trata de contenido compartido públicamente, por una consideración ética hemos optado por no identificar a sus autores.
6Nota del traductor: SUS es un acrónimo para el «Sistema Único de Salud», el sistema de salud pública de Brasil.
7Como los términos de búsqueda no definían a la vacuna exclusivamente como un recurso de salud humana, algunas publicaciones
seleccionadas en el conjunto de datos del estudio trataban sobre el tema de la vacunación y adopción animal. En estos casos, las
vacunas eran vistas como una señal de responsabilidad, cuidado y cariño hacia los animales.
8Nota del traductor: João Dória (n=4) era el gobernador de San Pablo al momento de las publicaciones. La Comisión Parlamentaria
de Inquérito de la COVID-19 (CPI, n=2), a su vez, fue convocada por el Senado Federal de Brasil del 27 de abril al 26 de octubre
de 2021 con el objetivo de investigar supuestas omisiones e irregularidades en las actividades del gobierno federal de Jair Bolsonaro
durante la pandemia de la COVID-19 en Brasil.
9http://glo.bo/3C2iN79.
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