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RESUMEN 
 
El objetivo fue determinar la relación de la COVID-19 en las representaciones sociales acerca 
la salud en pobladores de la Comunidad Nativa Infierno del Distrito y Provincia de Tambopata. 
Se trató de un estudio cuantitativo, de campo, de tipo correlacional y con un diseño no 
experimental, la cual trabajo con una muestra aleatorio simple, escogida de personas con más 
de 18 años que habitaran en la comunidad Nativa Infierno. La recolección de la información se 
realizó a partir de dos cuestionarios de 15 preguntas cada una que median las variables, los 
datos fueron procesados a través de estadística descriptiva e inferencial, empleando los 
estadísticos Kolmogórov-Smirnov y la correlación de los rangos de Spearman. Los resultados 
dan cuenta de una correlación directa, positiva, muy alta de rs= ,918 con una significativa de p 
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valor = 0,000, por lo que, a mayor educación sobre COVID-19 más sobresalientes las 
representaciones sociales. 
 
Palabras clave: COVID-19; pandemia; representaciones sociales; comunidades rurales; 
poblaciones originarias 
 
ABSTRACT 
 
The research aimed to determine the relationship of COVID-19 in social representations about 
health in residents of the Infierno Native Community of the District and Province of Tambopata. 
It was a quantitative, field study, of a correlational type and with a non-experimental design, 
which worked with a simple random sample, chosen from people with more than 18 years who 
lived in the Native community Infierno. The information collection was carried out from two 
questionnaires of 15 questions each that measure the variables, the data were processed 
through descriptive and inferential statistics, using Kolmogorov-Smirnov statistics and 
Spearman rank correlation. The results show a direct, positive, very high correlation of rs =, 
918 with a significant p value = 0.000, so the more education about COVID-19, the more 
outstanding the social representations. 
 
Keywords: COVID-19; pandemic; social representations; rural communities; native 
populations 
 
RESUMO 
 
A pesquisa teve como objetivo determinar a relação da COVID-19 nas representações sociais 
sobre saúde em moradores da comunidade nativa Infierno do distrito e província de 
Tambopata. Tratou-se de um estudo quantitativo, de campo, do tipo correlacional e com 
delineamento não experimental, que trabalhou com uma amostra aleatória simples, escolhida 
entre pessoas com mais de 18 anos que viviam na comunidade nativa Infierno. A coleta de 
informações foi realizada a partir de dois questionários de 15 questões cada que medem as 
variáveis, os dados foram processados por meio da estatística descritiva e inferencial, 
utilizando-se a estatística de Kolmogorov-Smirnov e a correlação de postos de Spearman. Os 
resultados mostram uma correlação direta, positiva, muito alta de rs =, 918 com um valor de p 
significativo = 0,000, portanto, quanto mais educação sobre a COVID-19, mais destacadas são 
as representações sociais. 
 
Palavras-chave: COVID-19; pandemia; Representações Sociais; comunidades rurais; 
populações nativas 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las sociedades a lo largo de su historia transformaron sus conocimientos a partir de 

fenómenos que el mismo hombre desarrolla día a día (Cadenas, 2014). En este contexto, 

autores como (Villarroel, 2007) afirman que el funcionamiento y la construcción de la misma 
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se articula a través de tres dimensiones, a saber: a) la información, b) la actitud y c) el campo 

de la representación; bajo esta premisa el colectivo asegura su adaptación en la realidad social 

(Urbina Cárdenas y Ovalles Rodríguez, 2018). En este particular, cobra relevancia la teoría de 

la representación social planteada por (Moscovici, 1979) la cual señala que, los conocimientos 

de la vida cotidiana del sujeto, surgen a partir de sus propias experiencias. 

 

Siguiendo este orden de ideas, no es de dudar que la pandemia de la COVID-19 ha sido 

uno de los mayores desafíos en la historia reciente de la humanidad, en donde se ha visto 

afectada la esencia de la vida en sociedad (Foladori y Delgado Wise, 2020; Navarrete Cazales 

et al., 2020; Nella y Ibáñez, 2020; Rosales-Veítia y Cárdenas-Llaja, 2021). Por esta razón, a 

medida que la enfermedad se propagó por todo el mundo, se hizo evidente que ciertas 

poblaciones enfrentaban desafíos únicos en su prevención y tratamiento (Mejía-Zambrano y 

Ramos-Calsín, 2022; Molina-Molina, 2020). En este contexto, una de las más afectadas han 

sido aquellas comunidades rurales en países en desarrollo como el caso del Perú, las cuales, 

a menudo tienen acceso limitado a servicios de salud adecuados y pueden estar influenciados 

por representaciones sociales específicas acerca de la salud (Banerjee y Rai, 2020; Murillo y 

Duk, 2020). 

 

Ahora bien, cuando se habla de representaciones sociales se hace referencia a las 

creencias, valores y conocimientos compartidos por un grupo de personas acerca de un 

fenómeno en particular, y pueden ser influenciados por factores culturales, sociales y 

económicos (Rubira-García y Puebla-Martínez, 2017; Sáenz Rodríguez y Marín López, 2018). 

Por esta razón, en el contexto de la COVID-19, estas representaciones pueden afectar la 

manera en que las personas entienden la enfermedad, buscan tratamiento y adoptan medidas 

preventivas (Garay Núñez, 2021; Jaime Romero y Groult Bois, 2022). 

 

A partir de la exposición que antecede se debe considerar que en estudios previos se ha 

demostrado que las representaciones sociales sobre la salud pueden tener un impacto 

significativo en las decisiones y comportamientos de la población frente a una enfermedad, y 

pueden afectar la percepción de los riesgos y la aceptación de medidas preventivas (Gómez 

González et al., 2019). En el contexto de la COVID-19, estas representaciones pueden afectar 
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la manera en que las personas entienden la enfermedad, buscan tratamiento y adoptan 

medidas preventivas (Salazar Norambuena, 2021). 

 

Sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en poblaciones urbanas y 

periurbanas, mientras que hay una brecha en la investigación sobre poblaciones rurales en 

países en desarrollo. En Perú, un estudio realizado en Lima encontró que las representaciones 

sociales sobre la COVID-19 estaban influenciadas por la desconfianza hacia el sistema de 

salud, la falta de acceso a información confiable y la presencia de mitos y supersticiones 

(Lossio, 2021); a pesar de ello, se desconoce cómo estas representaciones difieren en 

poblaciones rurales. 

 

Por lo tanto, es importante investigar cómo las representaciones sociales acerca de la 

salud están influyendo en la prevención y tratamiento de la COVID-19 en poblaciones rurales 

en Perú. Si bien se han llevado a cabo algunos estudios en esta área, se necesita más 

investigación para comprender mejor los factores culturales y sociales que pueden estar 

afectando la respuesta de estas comunidades a la pandemia. 

 

A la luz de la exposición que antecede surgió como pregunta de investigación ¿Cuál es la 

relación de la COVID-19 en las representaciones sociales acerca la salud en pobladores de la 

Comunidad Nativa Infierno del Distrito y Provincia de Tambopata?  

 

Razón por la que se planteó como objetivo determinar la relación de la COVID-19 en las 

representaciones sociales acerca la salud en pobladores de la Comunidad Nativa Infierno del 

Distrito y Provincia de Tambopata. 

 

MÉTODO 

 

Se desarrolló un estudio con un enfoque cuantitativo que emergió desde las propias 

consideraciones del paradigma positivista (Inche et al., 2003). El cual se encontró sustentado 

bajo un diseño investigativo de campo, donde se hicieron observaciones y mediciones 

directamente en la población de estudio (Miranda Beltrán y Ortiz Bernal, 2020). 
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Adicionalmente, se trató de un estudio de tipo correlacional (Hernández et al., 2016), en donde 

se buscó comprobar cómo influye la COVID-19 en las representaciones sociales acerca la 

salud, por lo que se trató de un estudio con un diseño no experimental, debido a que las 

variables no fueron manipuladas de forma alguna para garantizar una medición precisa del 

fenómeno en estudio (Arias, 2012). 

 

Universo, población y muestra 

 

El universo dentro de una investigación es entendido como la totalidad de elementos que 

se encuentran presentes en un área en específico (Balestrini Acuña, 2002). En el caso de este 

estudio, el universo se encuentra circunscrito a la Comunidad Nativa Infierno, la cual pertenece 

política-administrativamente al distrito y provincia de Tambopata, en el departamento de Madre 

de Dios, en el sureste del Perú. Dicha comunidad se ubica en las márgenes del rio Tambopata 

y tiene una extensión territorial aproximada de 9,701 hectáreas, en donde se encuentran 

diversas comunidades étnicas y grupos indígenas como el caso de los Ese Eja, colonos de 

origen andino, mestizo y ribereño. 

 

Ahora bien, la población hace referencia a un subconjunto del universo, en donde se 

encuentran elementos que permiten homogeneizar los elementos presentes en el mismo 

(Arias-Gómez et al., 2016). En el caso de este estudio, la población corresponde a un total de 

343 habitantes de la comunidad Nativa Infierno, quienes comparten como característica común 

ser mayores de 18 años. Desde esta perspectiva, para el cálculo muestral, se decidió 

implementar un muestreo probabilístico, siendo de tipo aleatorio simple (Otzen y Manterola, 

2017), por lo que se hizo uso de la siguiente fórmula para la determinación de la muestra: 

𝑛 =
(𝑍)2(𝑝)(𝑞)(𝑁)

(𝐸2)(𝑁 − 1) + (𝑍)2(𝑝)(𝑞)
 

  
Dónde: 
n: Muestra 
Z: Distribución estándar (1.96) 
E: Error de la media poblacional (0.05) 
p: Probabilidad de ocurrencia de los casos (0.5) 
q: Probabilidad de no ocurrencia de los casos (0.5) 
N: Población (343) 



Representación Social y COVID-19 en los pobladores de la Comunidad Nativa Infierno, Tambopata - Madre de Dios – Perú, 
2021 – 2022 

 

 

Revista de Investigación Nº 111 Vol. 47 Septiembre-Diciembre, 2023                                                                                      115 

 

𝑛 =
(1.96)2(𝑂. 5)(𝑂. 5)(343)

(0.05)2(343 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 
n= 182 

La muestra quedó constituida por un total de 182 pobladores de la comunidad Nativa 

Infierno mayores de 18 años pertenecientes a diferentes sectores. 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Para la recolección de datos, se decidió implementar la técnica de la encuesta (García 

Ferrando, 1986), razón por la que se construyeron dos cuestionarios para cada una de las 

variables en estudio. Para el caso de la variable COVID-19, el instrumento se fundamentó en 

tres dimensiones, a saber: a) Exposición al virus; b) Acceso a servicios de salud y c) 

Conocimiento sobre la enfermedad, los cuales se subdividían a su vez de forma equitativa en 

15 ítems a evaluar. Por su parte, la variable representaciones sociales acerca la salud se midió 

a través de tres dimensiones, las cuales fueron: a) Creencias culturales y religiosas; b) 

Confianza en el sistema de salud; c) Niveles de educación, las cuales ayudaron a constituir 15 

ítems a evaluar, distribuidos de forma uniforme. Las opciones de respuesta de ambos 

cuestionarios se ajustó a una escala tipo Likert, donde 1= nunca, 2= casi nunca, 3= a veces, 

4= casi siempre, 5= siempre. 

 

Ahora bien, las propiedades métricas de los instrumentos se determinaron de la validez y 

la confiabilidad. La validez del constructo de ambos instrumentos fue determinada a través de 

validación por juicio de expertos (Chaves-Barboza y Rodríguez-Miranda, 2018), en donde se 

consultó a 16 antropólogos de diversas universidades del país, dedicados a la investigación 

científica y quienes consideraron, a los instrumentos aptos para su aplicación, con una V de 

Aiken de 0,88 para la variable COVID-19 y de 0,90 para la variable representaciones sociales 

acerca la salud.  
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La confiabilidad de los instrumentos fue determinada a partir del coeficiente de consistencia 

interna de Alpha de Cronbach (Quero Virla, 2010), por lo que se realizó una prueba piloto en 

10 individuos de la comunidad con las mismas características de la muestra, pero que no eran 

participantes del estudio, lo cual permitió determinar que los instrumentos eran altamente 

confiables con valores de 0,968 y 0,914 para las variables COVID-19 y representaciones 

sociales acerca la salud respectivamente. 

 

Técnicas para el análisis estadístico 

 

Una vez recopilados los datos, estos fueron sistematizados en una hoja de cálculo Excel, 

a fin de poder desarrollar el análisis estadístico descriptivo, en donde se emplearon los cálculos 

de medida de tendencia central para comprobar la frecuencia y comportamiento de las 

variables en función de las respuestas de los participantes.  

 

Posteriormente, en el caso de los cálculos estadísticos inferenciales se utilizó el programa 

SPSS versión 22, para la determinación de la normalidad de los datos se empleó la prueba de 

bondad de ajuste de Kolmogórov-Smirnov (Romero Saldaña, 2016), mientras que para la 

determinación de la correlación se utilizó el coeficiente de correlación de los rangos de 

Spearman (Martínez Ortega et al., 2009), declarando que la significancia de está estuvo 

determinada por p<0,05 para la contratación de hipótesis.  

 

Procedimiento 

 

La investigación inició con reuniones de coordinación previa con el presidente de la 

comunidad Nativa Infierno, en donde se le explicó los objetivos y alcances de la investigación. 

Una vez culminada la reunión y aceptada la participación voluntaria de la comunidad por parte 

de su representante, se procedió a desarrollar una plenaria a cabildo abierto con la población 

y se realizó un sorteo para garantizar que todos tuviesen la misma oportunidad de ser 

escogidos como muestra del estudio. los que resultaros seleccionados del sorteo, procedieron 

a leer y firmar de forma libre y voluntaria, el consentimiento informado, en el cual se indicaba 



Representación Social y COVID-19 en los pobladores de la Comunidad Nativa Infierno, Tambopata - Madre de Dios – Perú, 
2021 – 2022 

 

 

Revista de Investigación Nº 111 Vol. 47 Septiembre-Diciembre, 2023                                                                                      117 

los objetivos del estudio y la garantía de anonimización de sus datos personales, 

fundamentado en los principios investigativos de bioética (Hincapié Sánchez y Medina 

Arellano, 2019). Posteriormente se aplicaron los cuestionarios de forma autodirigida, en un 

promedio de 20 minutos aproximadamente por participante. 

 

RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados en función de los dos momentos de análisis 

de los datos, tanto descriptivos como inferenciales. 

 

Análisis descriptivo 
 

En el cuadro 1 se puede apreciar los resultados descriptivos promedio por cada una de las 

dimensiones que conformaron la variable COVID-19. 

 

Cuadro 1. Resultados promedio de la variable COVID-19 por dimensión 
 

Dimensión 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Exposición al virus 170 93.41 10 5.49 2 1.10 0 0.00 0 0.00 

Acceso a los servicios de salud 12 6.59 70 38.46 65 35.71 23 12.64 12 6.59 

Conocimiento sobre la 
enfermedad 

26 14.29 45 24.73 75 41.21 29 15.93 7 3.85 

 69 37.91 42 23.08 47 25.82 17 9.34 7 3.85 

 

De acuerdo a lo presentado en el cuadro 1, se puede comprender que en lo que respecta 

a la dimensión exposición al virus los participantes en un 93.41% expresan que se encontraban 

altamente expuestos, una realidad que se muestra en la dimensión conocimiento sobre la 

enfermedad, en la que se aprecia que el 37.91% desconocía las causas, síntomas y 

consecuencias del virus, por lo que se trataba de personas vulnerables educativamente ante 

el nuevo agente amenazante; este resultado puede ayudar a comprender que la población, en 

un 38.46 a 6.59% tenían poco o ningún acceso a los servicios de salud respectivamente, lo 

cual permite entender que la falta de acceso a los servicios de salud, genera desinformación y 

desconocimiento ante la COVID-19. 

 



Wilson Wily Sardón Quispe, Oscar Gustavo Guadalupe Zevallos, Carlo Teófilo Aguilar Perez, Vilma 
Huaman Berrocal y Nay Ruth Enriquez Arone  (pp. 110-122) 

ISSN. 2790-3613 
ISSN-L. 0798-0329 

 

118                                                                                  Revista de Investigación Nº 111 Vol. 47 Septiembre-Diciembre, 2023 

 

De forma general se puede apreciar que la variable COVID-19, en los pobladores de la 

comunidad Nativa Infierno, se comportó con bajos valores de comprensión de la enfermedad 

y las herramientas necesarias para mitigar sus efectos y gestionar de forma adecuada la 

pandemia, con valores en las que se aprecia una muy baja comprensión del virus en un 37.91% 

de los casos seguido de resultados promedio en un 25.82%. 

 

Ahora bien, en cuanto a la variable representaciones sociales acerca la salud, el cuadro 2 

permite observar el comportamiento de cada una de las dimensiones que sustentaron la 

variable. 

 
Cuadro 2. Resultados promedio de la variable representaciones sociales acerca la salud 
por dimensión 
 

Dimensión 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Creencias culturales y religiosas 9 4.95 21 11.54 44 24.18 56 30.77 52 28.57 

Confianza en el sistema de salud 51 28.02 67 36.81 43 23.63 21 11.54 0 0.00 

Niveles de educación 49 26.92 62 34.07 51 28.02 12 6.59 8 4.40 

 36 19.78 50 27.47 46 25.27 30 16.48 20 11.00 

 

El cuadro 2 permite verificar que, en lo que respecta a la dimensión creencias culturales y 

religiosas el 30.77% de los participantes emplean frecuentemente métodos tradicionales y 

alternativos para el tratamiento del virus, ello evidentemente relacionado con la dimensión 

confianza en el sistema de salud, en el que el 36.81% de los participantes poco confían en el 

mismo, ello debido a las políticas implementadas por el Estado para afrontar la pandemia, lo 

cual ayuda a comprender que el 34.07% tuviese un nivel adecuado de educación con respecto 

a las medidas para prevenir y atender situaciones de salud por COVID-19. 

 

Este comportamiento ayuda a verificar que, de forma general, en lo que respecta a la 

variable representaciones sociales acerca la salud, los pobladores de la comunidad Nativa 

Infierno presentaran bajos niveles de representaciones sociales con respecto a la prevención 
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y cuidado de infectados por COVID-19, recurriendo a tratamientos medicinales ancestrales 

para tal fin en un 27.47%. 

 

Ahora bien, para efectos prácticos de la investigación, se presenta el gráfico 1, en la que 

se puede reconocer el comportamiento de las variables evaluadas, encontrándose que a 

medida que los pobladores de la comunidad Nativa Infierno presentan menor conocimiento 

acerca de la COVID-19, menor será el desarrollo de representaciones sociales acerca de la 

salud, evidenciándose de forma preliminar la posible existencia de relación entre ambas 

variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Comparativa de resultados promedio general por variable 

 
Análisis inferencial 

 
Los resultados correspondientes a la prueba de normalidad para ambas variables se 

muestran en el cuadro 3. 

 

Los resultados presentados en el cuadro 3, muestran que en ambas variables se obtuvo 

un p <0,05, siendo en este caso p 0,000 y p 0,003 para el caso de COVID-19 y las 

representaciones sociales acerca la salud respectivamente; razón por la que se determina que 
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los datos de las variables no tienen una distribución normal, por lo cual se procedió a calcular 

el coeficiente de correlación de los rangos de Spearman, mejor conocido como el Rho de 

Spearman, para comprobar si existe relación entre ambas variables. 

 

Cuadro 3. Prueba de bondad de ajuste de Kolmogórov-Smirnov de las variables 
 

Pruebas de normalidad 

Variables 
Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

COVID-19 0,287 182 0,000a 

Representaciones sociales 
acerca la salud 

0,347 182 0,003a 

Nota. Lilliefors corregido 

 

En el cuadro 4 se muestran los resultados a partir del cálculo del coeficiente de correlación 

de los rangos de Spearman, entre las variables de forma general. 

 
Cuadro 4. Coeficiente de correlación de los rangos de Spearman entre las variables 
 

Rho de 
Spearman 

  COVID-19 
Representaciones 
sociales acerca la 

salud 

COVID-19 

Coeficiente de 
correlación 

1 ,918** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 182 182 

Representaciones 
sociales acerca la 

salud 

Coeficiente de 
correlación 

,918** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 182 182 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

A partir de los resultados que se muestran en el cuadro 4, se reconoce que existe una 

correlación directa, positiva, muy alta (rs= ,918) (Martínez Rebollar y Campos Francisco, 2015) 

y significativa (p valor = 0,000), por lo cual se acepta la hipótesis alterna, determinándose que 

existe una influencia directa entre la COVID-19 y las representaciones sociales acerca la salud 

en los pobladores de la comunidad Nativa Infierno. 
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Discusión 

 

Los resultados descriptivos de la investigación permiten verificar que, en lo que respecta a 

la variable COVID-19, los pobladores de la comunidad Nativa Infierno, desarrollaron de forma 

incipiente una educación para la gestión adecuada de la pandemia, ello debido a los problemas 

relacionados a la accesibilidad de la comunidad a medios de comunicación y servicios de salud 

internos que le permitieran reconocer el protocolo para prevenir el contagio y el manejo de 

pacientes contagiados en un 37.91%. 

 

Estos resultados se asemejan con los reportados por Legido-Quigley et al. (2020), quienes, 

en una investigación desarrollada en regiones rurales de Latinoamérica, pudieron comprender 

que, estas poblaciones en un 47.95% presentaban un bajo nivel de conocimiento para afrontar 

la pandemia, especialmente por la ausencia de políticas del Estado que permitieran a estas 

comunidades acceder a información para protegerse ante la amenaza del virus. 

 

En este sentido, se reconoce que, para una adecuada atención de situaciones de 

emergencia sanitaria, resulta imprescindible que las personas puedan desarrollar altos niveles 

de gestión del conocimiento, en donde se puedan fortalecer aspectos relacionados con la 

reducción de la exposición a agentes patógenos, garantías en el acceso a los servicios de 

salud y reconocimiento de los aspectos propios del patógeno (González-Díaz et al., 2020). 

 

Por su parte, los resultados descriptivos de la variable representaciones sociales acerca la 

salud permiten corroborar que los pobladores de la comunidad Nativa Infierno tuvieron un bajo 

desarrollo de las mismas asociadas con la COVID-19, debido a la falta de educación ante el 

nuevo patógeno, por lo que las personas continuaron implementando estrategias de 

prevención y cuidado de infectados a través del conocimiento ancestral y medicina alternativa 

para tal fin, al menos en un 27.47%. 

 

Estos resultados no son aislados, sino que se asemejan con los de Moncada–Mapelli y 

Salazar-Granara (2020) quienes comprobaron la relevancia e importancia de la medicina 
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tradicional en las poblaciones rurales y originarias del Perú ante la inminente afectación a la 

que se encontraban expuestos por la COVID-19, por lo que, estas alternativas y conocimientos 

ancestrales se sobrepusieron a las directrices emanadas por el órgano competente en materia 

de salud a nivel nacional. 

 

Sin duda alguna, las representaciones sociales de la comunidad Nativa Infierno se 

encuentran relacionadas con su cosmovisión andina, por lo que a medida que las personas 

menos acceso a la información oportuna y veraz puedan tener, menor será el desarrollo de 

representaciones sociales adecuadas ante la aparición de nuevos patógenos como el caso de 

la COVID-19, esta realidad se hace evidente por la propia idiosincrasia y acervo histórico y 

cultural de los pueblos (Tito y Tito-Leon, 2018; Vargas Salgado, 2013). 

 

En cuanto a los resultados inferenciales se aprecia una correlación directa, positiva, muy 

alta de rs= ,918 con una significativa de p valor = 0,000, entre las variables estudiadas, 

evidenciándose que el nivel de conocimiento de los pobladores acerca de la COVID-19 se 

encuentra relacionado con el desarrollo de representaciones sociales acerca la salud en la 

comunidad Nativa Infierno. 

 

Por ello, resulta fundamental admitir que la pandemia provocada por la COVID-19 ha 

generado afectos considerables en todos los países del mundo, no solo sanitarios sino también 

socioculturales, de ahí que considerar los aspectos mediáticos de este evento. Ante esta 

realidad, autores como Cortez Silva et al. (2021), manifiestan las representaciones sociales de 

los pobladores en diversas partes del mundo han sido influenciadas por la COVID-19, 

reconstruyendo la conceptualización de la percepción de la salud, creando opiniones, actitudes 

y conductas para analizar las categorías temáticas de la comunicación en ese contexto. 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación ha permitido determinar la relación de la COVID-19 en las 

representaciones sociales acerca la salud en pobladores de la Comunidad Nativa Infierno del 
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Distrito y Provincia de Tambopata, encontrándose esta de forma directa, positiva, muy alta con 

una relación de Spearman de ,918, siendo altamente significativa. 

 

A la luz de los resultados de la investigación, resulta preciso destacar la importancia de la 

accesibilidad y educación en pobladores de comunidades rurales, en donde la información 

asume un papel principal para la gestión del conocimiento a fin de no generar desconfianza o 

contribuir a la construcción de falsos relatos o rumores no verificados, en un contexto donde la 

información y los criterios médico-científicos son cambiantes, la prensa es un actor importante 

para aclarar y evitar confusión, brindando información de calidad, veraz y con argumentos 

sólidos. 

 

Es indudable que, debido a la propia idiosincrasia de las comunidades amazónicas, estas 

se encuentran signadas por una herencia cultural que les otorga una visión mágico-religiosa 

más compleja del mundo y que va más allá de las percepción occidentalizada de otras 

poblaciones, por lo que es importante que el Estado, en otros contextos de emergencia 

sanitaria, pueda generar espacios en donde los pobladores puedan acceder a la información 

para poder gestionar de forma adecuada las representaciones sociales ante los nuevos 

patógenos. 

 

Esta investigación presenta resultados parciales acerca de la construcción de las 

representaciones sociales de las comunidades rurales en el Perú debido a la influencia de la 

COVID-19, sin embargo, considerando que las experiencias son únicas e irrepetibles, resulta 

prudente desarrollar estudios que emerjan desde el paradigma interpretativo, para poder 

profundizar en su comprensión y visión de estas comunidades de la realidad. 
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