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RESUMEN. Esta investigación explora a través de un diseño preexperimental cómo los 

recursos artísticos pueden ayudar a la prevención en salud. Para ello se desarrolló la página 

web Diarios de la COVID-19. Allí los participantes (N = 118) llenaron previamente un cuestio-

nario pre-test y, luego de interactuar con cuatro narraciones testimoniales, contestaron el 

post-test. El estudio investigó el papel del arte en la intención de prevención, percepción 

y conducta de riesgo, así como la asociación con el transporte narrativo y la identificación 

con los personajes, los dos mecanismos principales que explican el proceso de la persua-

sión narrativa. Los resultados demostraron la importancia de incluir recursos artísticos en 

narraciones para la salud, así como el rol mediador del transporte narrativo y la identifi-

cación con los personajes en la percepción de riesgo en crisis sanitarias. Estos resultados 

son de importancia teórica y metodológica para el funcionamiento de los mecanismos de 

persuasión narrativa en la investigación de comunicación para la salud a través de narra-

ciones digitales.
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THE ART IN DIGITAL TESTIMONIAL NARRATIVES: A PERSUASIVE TOOL 
IN COMMUNICATION FOR HEALTH

ABSTRACT. This research explores, through a pre-experimental design, how artistic 

resources can contribute to health prevention. For this purpose, participants (N = 

118) completed a pre-test questionnaire and, after interacting with four testimonial 

narratives in the COVID-19 Diaries website, specially developed for this research, 

responded to the post-test. The study investigated the role of art in prevention 

intention, risk perception, and behavior, as well as the association with narrative 

transportation and identification with characters, the two main mechanisms explaining 

narrative persuasion. The results demonstrated the importance of including artistic 

resources in health narratives and the mediating role of narrative transportation and 

identification with characters in risk perception during health crises. These findings 

are of theoretical and methodological importance for understanding the mechanisms 

of narrative persuasion in health communication research through digital storytelling.

KEYWORDS: digital narratives / COVID-19 / narrative persuasion / health 
communication / arts

A ARTE NAS NARRATIVAS TESTEMUNHAIS DIGITAIS: UMA FERRAMENTA 
PERSUASIVA NA COMUNICAÇÃO SOBRE A SAÚDE

RESUMO. Esta pesquisa explora, mediante um desenho pré-experimental, como os 

recursos artísticos podem contribuir para a prevenção da saúde. Para isso, foi desenvol-

vido o site Diários da COVID-19, em que os participantes (N=118) preencheram previamente 

um questionário pré-teste e, depois de interagir com quatro narrativas testemunhais, 

responderam o pós-teste. O estudo investigou o papel da arte na intenção de prevenção, 

percepção e comportamento de risco, bem como a associação com o transporte narrati-

vo e a identificação com os personagens, dois mecanismos fundamentais que explicam o 

processo de persuasão narrativa. Os resultados demonstraram a importância de incluir 

recursos artísticos em narrativas sobre saúde, bem como o papel mediador do trans-

porte narrativo e da identificação com os personagens na percepção de risco durante 

crises sanitárias. Esses resultados são de importância teórica e metodológica para o 

funcionamento dos mecanismos de persuasão narrativa na pesquisa em comunicação 

para a saúde por meio de novas narrativas digitais.

PALAVRAS-CHAVE: narrativas digitais / COVID-19 / persuasão narrativa / 
comunicação sobre saúde / arte 
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INTRODUCCIÓN

Superar una emergencia sanitaria como la del COVID-19 necesitaba del compromiso 

tanto de los gobiernos como de cada ciudadano. Boyd y Martin (2020) señalan que todos 

los que conforman una sociedad son quienes deben tomar acciones de responsabilidad 

comunitaria, sin importar el alcance de una crisis o su gravedad. Ahora bien, cuando la 

información para la salud es correctamente planificada promueve el cambio conductual 

positivo y además suscita actitudes preventivas frente a una crisis (Finset et al., 2020).

Una de las líneas de investigación más importantes en la actualidad dentro del 

campo de la comunicación para la salud, se enfoca en cómo se puede incrementar o 

mejorar la experiencia de la persuasión narrativa a través de mecanismos como el 

transporte narrativo y la identificación con los personajes (Busselle & Bilandzic, 2009). 

No obstante, poco se ha estudiado en cómo inciden conjuntamente los recursos artísticos 

(fotografías, ilustraciones, audio y video en soportes digitales) para la elaboración de 

programas de comunicación para la salud que promueven como herramienta discursiva 

el compromiso a cambios positivos de comportamiento.

El arte de contar historias: “storytelling digital”

La narración digital (en adelante storytelling) implica el uso creativo de la comunicación 

visual, oral y escrita. De igual forma, estas narraciones pueden incluir segmentos de 

video, imágenes, así como fotografías o ilustraciones, grabaciones de audio, voz, músi-

ca y texto para crear relatos convincentes de experiencias personales en narraciones 

visuales (Gubrium, 2009; Robin, 2008).

De esta manera, en el contexto de las intervenciones en comunicación para la salud, 

la utilización del storytelling en conjunto con narrativas testimoniales, contribuye a faci-

litar la persuasión, el cambio de creencias y el fortalecimiento del vínculo emocional 

con los lectores (Keer et al., 2013; McQueen et al., 2011). Es así como las respuestas 

emocionales que nacen del storytelling pueden influir en los resultados de actitudes y 

comportamientos positivos en relación con información sobre salud (Dunlop et al., 2008).

El arte como herramienta persuasiva

Roosen et al. (2018), mediante una revisión de estudios relacionados con la psicología y 

las artes visuales, afirman que exponer al público a medios artísticos influye en su capa-

cidad de sentirse más receptivo y motivado para resolver problemas con las soluciones 

propuestas. Se ha comprobado el impacto efectivo del arte en los cambios de actitudes 

y conducta, por ejemplo, en programas para la salud mental y procesos de recuperación 

(Hacking et al., 2008; Sapouna & Pamer, 2016; Van Lith et al., 2013; Ward et al., 2021), así 

como en la promoción de campañas para prevenir conductas de riesgo (Davies et al., 

2014; Mills et al., 2011). Por lo tanto, el uso del arte como herramienta para la psicología 
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ha demostrado, en varios estudios, cambios actitudinales efectivos (Aaron et al., 2011; 

Karkou et al., 2019; Lee et al., 2017; Phillips-Sheesley et al., 2016). 

Además, en un metaanálisis de Fernández-Aguilar et al. (2019), se encontró que las 

películas estimulan significativamente distintos estados de ánimo, ya sean negativos o 

positivos, lo que proporciona un método válido para la inducción emocional. En suma, las 

investigaciones experimentales o concluyentes en persuasión narrativa suelen utilizar 

diversos soportes audiovisuales para demostrar su eficacia en el cambio conductual. 

En estos estudios se ha manipulado el contenido en series para adolescentes (Igartua & 

Vega, 2016; Moyer-Gusé & Nabi, 2010), largometrajes (Igartua, 2010; Murphy et al., 2013; 

Slater et al., 2006), testimonios (Dixon et al, 2001; González-Cabrera & Igartua, 2018), 

radionovelas (Riley et al., 2020; Sharan & Valente, 2002), contenido musical (Costabile & 

Terman, 2013), telenovelas y series (Borrayo, 2004; Jones et al., 2013; Love et al., 2009; 

Murphy et al., 2011; Slater, 2002; Taylor et al, 2002), entre otros.

Persuasión narrativa

Las narraciones cuentan con personajes que experimentan algún evento que gene-

ralmente involucra un conflicto y una resolución (Moyer-Gusé & Dale, 2017). Además, 

involucran mentalmente a los espectadores en el mundo narrativo para generar 

respuestas emocionales (Shen et al., 2015). Se ha demostrado de manera empírica 

que los mensajes narrativos, en comparación con los no narrativos, provocan un efecto 

persuasivo. Braddock y Dillard (2016), a través de un metaanálisis, comprobaron que 

la exposición a una narración tiene influencia causal en los índices de persuasión más 

comunes, como las creencias, actitudes, intenciones y comportamientos, lo que se puede 

explicar por la capacidad de los mensajes narrativos para transportar a los lectores 

dentro de la historia (Green & Brock, 2000) e identificarlos con sus personajes (Igartua 

& Barrios, 2012).

Bajo este contexto, Kreuter et al. (2007) recalcaron el efecto persuasivo de las 

narraciones para disminuir la resistencia a la información preventiva en el área de la 

salud. Este efecto se da en narraciones que producen una conexión a través de los perso-

najes, con quienes la audiencia se identifica. Asimismo, se ha comprobado su eficacia en 

programas para la salud preventiva en diversos aspectos, como la pronta detección del 

cáncer de mama (McQueen et al., 2011), la promoción de la actividad física (Falzon et al., 

2015), la importancia de una dieta saludable (Oh & Larose, 2015), la salud sexual (Moyer-

Gusé et al., 2011), la mitigación del estigma relacionado con la depresión (Zhang & Wen, 

2020) y la donación de órganos (Reinhart et al., 2007), entre otros. 

Transporte narrativo

De acuerdo con Green (2006), el transporte narrativo es una combinación que integra 

la atención, imágenes mentales y sentimientos centrados en los eventos de la historia. 
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Dicha combinación puede conducir a un cambio de creencias y comportamientos (Green & 

Brock, 2000). De esta manera, el transporte narrativo es un estado en el que un individuo 

se identifica con el personaje, se sumerge en la historia y siente que está experimen-

tando los mismos eventos (Green & Clark, 2012). Es así como la audiencia puede llegar 

a relacionarse con el personaje y procesar la información de salud incrustada en una 

historia (Moyer-Gusé, 2008; Moyer-Gusé et al., 2011; Murphy et al., 2013; Slater, 2002). 

De modo que el transporte narrativo facilita la aceptación de la información enseñada 

(Green, 2006) y genera efectos persuasivos para el cambio comportamental. Van Laer et 

al. (2014) a través de un metaanálisis demostraron que el transporte narrativo provoca 

cambios en las actitudes e intenciones de riesgo.

Identificación con los personajes

La identificación con los personajes explica cómo la audiencia asume temporalmente 

el papel de un personaje (Moyer-Gusé & Dale, 2017). Igartua (2010) menciona que las 

narraciones audiovisuales impactan en las creencias, conocimientos y actitudes de los 

espectadores: al generar una identificación con los personajes, los individuos son más 

susceptibles a adoptar sus puntos de vista (Igartua & Fiuza, 2018).

Por lo tanto, la identificación es uno de los mecanismos que explica cómo a través 

de las narraciones se puede llegar a cambiar actitudes (Sampathirao, 2016; Slater & 

Rouner, 2002). Así lo han demostrado también McQueen et al. (2011), al utilizar un video 

con historias de pacientes con cáncer de mama: su contenido influyó en una mayor iden-

tificación de las participantes con los personajes, lo que condujo a una disminución de las 

barreras percibidas y al fatalismo del cáncer para tener una conducta preventiva.

El mensaje testimonial en la persuasión narrativa

El testimonio es un método utilizado en la promoción de mensajes de salud debido a 

su capacidad de generar interés (Slater, 2002) y evocar imágenes vívidas y cercanas 

(Ubel et al., 2001). Los testimonios, ya sean narrativas personales, descripciones de 

experiencias individuales u opiniones subjetivas, desempeñan un papel importante en 

la persuasión y motivación de la audiencia (Braverman, 2008). En este sentido, los testi-

monios representan una poderosa herramienta narrativa que involucra a los receptores, 

generando una conexión emocional y una identificación con los personajes presentados 

(Keer et al., 2013). Además, los mensajes testimoniales comunican de manera impactan-

te los sentimientos y emociones experimentados por los protagonistas de las historias 

(González-Cabrera & Igartua, 2018).

A diferencia de las estrategias basadas en información factual, los testimonios 

han sido destacados como una herramienta clave para la efectividad persuasiva de los 

mensajes de salud (Kreuter et al., 2007; Slater & Rouner, 2002). Estudios comparativos 

entre mensajes con información factual y narrativas testimoniales, han demostrado 
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que los testimonios son más comprensibles y generan mayor involucramiento, interés y 

disfrute hacia los mensajes de salud (Braverman, 2008; De Wit et al., 2008; Shaffer et al., 

2014; Zillmann, 2006).

Varios estudios sobre persuasión narrativa han investigado la efectividad de los 

mensajes testimoniales en el ámbito de la salud. Estos han encontrado que las narra-

ciones personales aumentan la identificación con los personajes y facilitan el proceso de 

la persuasión narrativa (Dillard & Main, 2013; Eggeling et al., 2021; Igartua et al., 2021; 

Igartua et al., 2022; Igartua et al., 2023).

Bajo este contexto, el objetivo de este estudio fue, en primer lugar, elaborar una 

página web (Diarios de la COVID-19) con los testimonios de cuatro personas que han vivido 

de cerca la experiencia de la enfermedad (un médico, un farmacéutico, un paciente y una 

bombera). En segundo lugar, se pretendió identificar el rol del arte utilizando el sitio web 

en el proceso de la persuasión narrativa y en los cambios actitudinales.

Para alcanzar dicho objetivo, y considerando la argumentación presentada ante-

riormente, se establecen las siguientes hipótesis:

H1: Luego de navegar a través de la web Diarios de la COVID-19, los participantes del 

estudio tendrán una mayor (H1a) intención de prevención, (H1b) percepción de 

riesgo y una menor (H1c) conducta de riesgo.

H2: La influencia percibida del arte utilizado en Diarios de la COVID-19 como herra-

mienta persuasiva produce un efecto indirecto en las variables dependientes a 

través del (H2a) transporte narrativo y (H2b) la identificación con los personajes.

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación se realizó bajo un enfoque mixto; es decir, se aplicaron 

métodos cuantitativos y cualitativos. Los datos numéricos fueron procesados y analiza-

dos con el software SPSS v.25 y la Macro Process v.3.

Diseño y participantes 

Bajo el enfoque cuantitativo, el diseño fue preexperimental: se aplicó un pretest y un 

postest con un solo grupo y no se tuvo un grupo control. Tampoco se contó con más 

condiciones experimentales, por lo que claramente es un preexperimento (Campbell & 

Stanley, 1973). En este, se contó con la participación de 118 individuos, 47 hombres y 71 

mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y 76 (M = 28,49, DT= 12,60). La muestra 

fue a conveniencia, con el fin de obtener los datos suficientes que ayuden al contraste de 

las hipótesis de estudio.

Para el método cualitativo se aplicaron entrevistas a profundidad a los cuatro 

actores testimoniales. Todo este proceso se describe en el siguiente apartado.
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Procedimiento

En este estudio de enfoque mixto se procedió, en primer lugar, a seleccionar los testi-

monios que servirían de material preventivo. Por lo tanto, se trabajó con una muestra de 

casos seleccionados por conveniencia (Hernández-Sampieri et al., 2014); es decir, casos 

a los que se puede acceder con facilidad (Battaglia, 2008). Los testimonios seleccionados 

fueron los siguientes: Wilmer, médico que trabajó en el tratamiento de pacientes positivos 

por COVID-19; Julio, médico farmacéutico que trabajó durante toda la emergencia sani-

taria; Renato, un paciente recuperado de COVID-19; y, finalmente, Lorena, una bombera 

voluntaria que brindó asistencia a familias de bajos recursos durante la pandemia.

Para la construcción del material testimonial se llevaron a cabo una serie de 

entrevistas a profundidad con las cuatro personas seleccionadas. La duración de cada 

entrevista osciló entre tres y cuatro horas. Esta etapa inicial permitió rescatar las histo-

rias de cada caso, las cuales se utilizaron posteriormente en la elaboración de los diarios 

testimoniales. Las entrevistas a profundidad y el contacto continuo con los participantes 

permitieron un espacio seguro y confidencial para que pudieran expresarse de manera 

extensa sobre temáticas complejas que comúnmente no se abordan en otros contextos. 

Posteriormente, se realizó un análisis detallado de las narraciones presentes en las 

entrevistas, específicamente en los elementos estructurales, los temas recurrentes y las 

características narrativas de cada testimonio. Este análisis narrativo permitió identificar 

los aspectos clave de las historias compartidas por los participantes, para la posterior 

elaboración del material artístico que incluyó fotografías, ilustraciones, audios y videos, 

que contribuyeron a reflejar las historias y vivencias de los participantes durante la 

pandemia.

En segundo lugar, se desarrolló el sitio web Diarios de la COVID-19 [https://diarios-

decovid19.wixsite.com/ecuador], el cual alberga los diarios testimoniales de los cuatro 

participantes, así como los cuestionarios del pretest y postest. En primer lugar, los 

participantes del estudio accedían al sitio web y aceptaban los términos de confidencia-

lidad y su participación en la investigación. Posteriormente, completaban el cuestionario 

pretest, que incluía preguntas sociodemográficas y medidas iniciales de percepción de 

riesgo, intención de prevención y conducta de riesgo relacionadas con esta enfermedad.

Como siguiente paso, los individuos accedieron a los cuatro diarios testimoniales 

para interactuar con las narraciones, imágenes, videos, audios e ilustraciones de los 

cuatro personajes: Julio, Renato, Lorena y Wilmer. Después de que los navegantes inte-

ractuaron con el sitio web, se aplicó entre ellos un cuestionario postest, que midió el 

transporte narrativo, la identificación con los personajes, la percepción del arte como 

herramienta persuasiva y las variables dependientes o de resultado.
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Figura 1

Recursos artísticos dentro de la página web Diarios de la COVID 19

Figura 2

Personajes dentro de la página web Diarios de la COVID-19
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Medidas

El arte como herramienta persuasiva. Se adaptaron dos ítems basados en el estudio de 

Kemp (2015). Algunos de ellos fueron, por ejemplo: “las fotografías, los videos, ilustra-

ciones y audios con los que interactué en el sitio web me animaron a reflexionar sobre 

los testimonios”, “las fotografías, los videos, las ilustraciones y los audios con los que 

interactué en el sitio web me dieron curiosidad por los testimonios”. Los ítems fueron 

evaluados con una escala tipo Likert: 1= totalmente en desacuerdo a 5= totalmente de 

acuerdo. Estos correlacionaron entre sí (r =.73, p < ,001). (M = 4,52, DT = 0,73). 

Transporte narrativo. Para evaluar el transporte narrativo, se utilizó la escala 

Transportation Scale-Short Form (TS-SF) de Appel et al. (2015) de seis ítems. Por ejem-

plo: “estaba mentalmente involucrado en la narración mientras la leía” (1= nada a 7= 

absolutamente; M = 5,61, DT = 1,15; α = 0,91).

Identificación con los personajes. Para medir la identificación, se aplicó la escala de Igartua 

y Barrios (2012), cuyo instrumento cuenta con 11 ítems. Por ejemplo: “me imaginaba cómo 

actuaría si fuera Julio” o “tuve la impresión de vivir la historia de Renato yo mismo” (1 = para 

nada a 5= mucho). Cabe recalcar que los 11 ítems se aplicaban a cada uno de los cuatro 

personajes de los testimonios: Renato (M = 3,88, DT = 0,89, α= 0,95), Julio (M = 3,88, DT = 0,82, 

α= 0,94), Wilmer (M = 3,77, DT = 0,91, α= 0,95) y Lorena (M = 3,70, DT = 0,89, α= 0,95).

Percepción de riesgo. Se midió la percepción de riesgo de los navegantes con respec-

to del COVID-19 y del riesgo de contagio, mediante dos ítems elaborados ad hoc: “¿Qué 

grado de preocupación tiene de infectarse por coronavirus?” y “¿Qué grado de preocupa-

ción tiene de que algún familiar suyo se contagie por coronavirus?” (1 = nada preocupado a 

5 = muy preocupado; pretest: M = 3,83, DT = 0,86; postest: M = 4,18, DT = 0,81). Asimismo, 

los ítems correlacionaron entre sí (r =.57, p < ,001).

Intención de prevención. Se evaluó la intención de prevención del navegante con seis 

ítems ad hoc. Entre ellos, por ejemplo: “evito tocarme los ojos, nariz y boca” o “me taparé 

la boca y la nariz, usaré mascarillas cuando salga” (1 = nada a 5 = mucho; pretest: M = 4,35, 

DT = 0,51, α = 0,57; postest: M = 4,80, DT = 0,31, α = 0,64).

Conducta de riesgo. La conducta de riesgo, con una escala ad hoc de cuatro ítems, midió 

la frecuencia de actividades fuera de casa que realizan los navegantes o sus familiares. 

Entre ellas: “asistiré a reuniones con amigos o vecinos” o “visitaré oficinas de bancos 

o entidades financieras” (1 = nada a 5 = mucho; pretest: M = 1,65, DT = 0,60, α = 0,78; 

postest: M = 4,83, DT = 0,55, α = 0,78).

El cuestionario completo pretest y postest, el material utilizado en la web, así como la 

matriz de datos y la sintaxis se pueden ver en el siguiente repositorio: https://lc.cx/LsVz0c
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RESULTADOS

En primer lugar, se obtuvo un promedio por encima del punto medio teórico (3) en la percep-

ción del arte como herramienta persuasiva (M = 4,52, DT = 0,73). La diferencia resultó 

estadísticamente significativa [t (117) = 7,673, p = ,000], lo que sugiere que la mayoría de los 

navegantes sí fueron animados y motivados por los materiales artísticos del sitio web. En 

segundo lugar, se encontró una identificación con los cuatro personajes superior al punto 

medio teórico (3), [M
Renato

= 3,88, DT = ,891, t (117) = 10,705, p = ,000], [M
Julio

= 3,88, DT = ,823, t 

(117) = 11,581, p = ,000], [M
Lorena

= 3,70, DT = ,898, t(117) = 8,476, p = ,000], [M
Wilmer

= 3,77, DT = ,913, 

t (117) = 9,135, p = ,000], lo que demuestra que los navegantes del estudio sí se identificaron 

con los protagonistas de los testimonios. Asimismo, el transporte narrativo fue superior al 

punto medio teórico (4) [M = 5,61, DT = 1,15, t (117) = 15,104, p = ,000], por lo que puede afir-

marse que Diarios de la COVID-19 transportó a los participantes a través de sus narraciones.

Por otra parte, para el contraste de la H1 (a, b y c), se comprobó, a través de la prueba 

t de Student que, luego de navegar a través de los diarios testimoniales, la intención de 

prevención incrementó significativamente [t (117) = -11,250, p = ,000], asimismo, la percep-

ción de riesgo [t (117) = -5,911, p = ,000]. También se encontró una disminución en la conducta 

de riesgo [t (117) = 2,058, p = ,042]. Por lo tanto, se confirma la H1 (a, b y c). Véase la Tabla 1.

Tabla 1

Cambio de las variables de resultado luego de navegar por Diarios de la COVID-19

Variables de cambio         Pre-test      Post-test  T Gl  p

M DT M DT

Percepción de riesgo (yo y mi familia) 3,83 ,86 4,19 ,81 -5,911 117 ,000

Intención de prevención 4,35 ,51 4,80 ,31 -11,25 117 ,000

*Conducta de riesgo 1,79 ,61 1,65 ,80 2,058 117 ,042

Nota. * La media de la conducta de riesgo bajó en el postest, lo que fue un resultado positivo, ya 
que esta variable medía qué tanto realizaban actividades fuera de casa (1 = nada a 5 = mucho).

Ahora bien, para el análisis de la H2 (a y b), se utilizó la Macro Process v.3, desarro-

llada por Hayes (2022) e instalada en SPSS v.25. Se aplicó el modelo 4, que analiza los 

efectos mediacionales. Las variables que actuaron como mediadoras son las que explican 

el proceso de la persuasión narrativa: transporte narrativo e identificación con los perso-

najes. La variable independiente es el arte como herramienta de persuasión y como 

elemento que anima a la reflexión y a la curiosidad por el contenido de los testimonios.

Se obtuvo que la percepción del arte como herramienta persuasiva utilizada en Diarios 

de la COVID-19, se asoció significativamente con el transporte narrativo (a = ,78, p < ,001). 

Asimismo, este influyó en la percepción de riesgo (b = ,16, p = ,005). No se encontró un efecto 

directo del arte en la percepción de riesgo (c’ = -,12, p = .178). En el análisis de los efectos indi-

rectos, en cambio, se pudo comprobar que utilizar el arte en las narraciones presentes en 
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la web provocó una mayor percepción del riesgo de infectarse por Coronavirus a través del 

transporte narrativo (ab = ,13, SE = ,05, 95 % CI [.051, .250]) (véase la Figura 3). No se encon-

traron más efectos indirectos a través del transporte narrativo en la conducta de riesgo y en 

la intención de prevención (véase la Tabla 2).

Figura 3

Efecto indirecto del arte en la percepción de riesgo a través del transporte narrativo

Transporte narrativo

Percepción del arte como
herramienta persuasiva

Percepción de riesgo de
infectarse por Coronavirus

(él/ella o su familia)

a= .78*** b= .16**

c’= .12

Efecto indirecto: (ab= .13, SE= .05, 95% CI [.051, .250])

Nota: ** p < . 01, *** p < . 001 .Nota: ** p < ,01, ***p < ,001

También se encontró que la percepción del arte se asoció significativamente con la 

identificación con Julio (a = ,52, p < ,001) y esta con la percepción de riesgo (b = ,20, p = 

,011). No se encontró un efecto directo del arte en la percepción de riesgo (c’ = -,12, p = ,198). 

En suma, en el análisis de los efectos indirectos se pudo comprobar que utilizar el arte en 

las narraciones provocó una mayor percepción de riesgo de infectarse por Coronavirus a 

través de la identificación con Julio (ab = ,11, SE = ,06, 95 % CI [.019, .263]) (véase la Figura 4).

Figura 4

Efecto indirecto del arte en la percepción de riesgo a través de la identificación con Julio

Identificación con Julio

Percepción del arte como
herramienta persuasiva

Percepción de riesgo de
infectarse por Coronavirus

(él/ella o su familia)

a= .52*** b= .20*

c’= .12

Efecto indirecto: (ab= .11, SE= .06, 95% CI [.019, .263])

Nota: * p < . 05, *** p < . 001 .
Nota: * p < ,05, ***p< ,001
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Por último, se encontró similar resultado, pero con la identificación con Wilmer (a = 

,50, p < ,001) y la percepción de riesgo (b = ,17, p = ,015). No se obtuvo efecto directo (c’ 

= -,09, p = ,274), pero sí indirecto. En otras palabras, utilizar el arte en las narraciones 

presentes en Diarios de la COVID-19 provocó una mayor percepción de riesgo de infectarse 

por Coronavirus a través de la identificación con Wilmer (ab = ,08, SE = ,04, 95 % CI [.019, 

.187]) (véase la Figura 5).

Figura 5

Efecto indirecto del arte en la percepción de riesgo a través de la identificación con Wilmer

Identificación con Wilmer

Percepción del arte como
herramienta persuasiva

Percepción de riesgo de
infectarse por Coronavirus

(él/ella o su familia)

a= .50*** b= .17*

c’= .09

Efecto indirecto: (ab= .08, SE= .04, 95% CI [.019, .187])

Nota: * p < . 05, *** p < . 001 .Nota: * p < ,05, ***p< ,001

No se encontraron más efectos indirectos del arte en las variables de resultados a 

través de la identificación con los otros personajes (véase la Tabla 2). Con estos resul-

tados, se confirman parcialmente las H2a y H2b.

Tabla 2

Efectos indirectos del arte en las variables de resultado a través de la identificación con los perso-
najes y el transporte narrativo

EFECTO ES
         95% IC

             LL                 UL

ab = Arte->Transporte narrativo-> 
Intención de prevención

,0428 ,0310 -,0114 ,1099

ab = Arte->Transporte narrativo-> 
Conducta de riesgo

-,0154 ,0590 -,1207 ,1141

ab = Arte->Identificación con Julio-> 
Intención de prevención

-,0002 ,0286 -,0522 ,0629

ab = Arte->Identificación con Renato-> 
Intención de prevención

-,0070 ,0184 -,0425 ,0342

ab = Arte->Identificación con Lorena-> 
Intención de prevención

-,0220 ,0302 -,0826 ,0392

(continúa)
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EFECTO ES
         95% IC

             LL                 UL

ab = Arte->Identificación con Wilmer-> 
Intención de prevención

-,0248 ,0270 -,0773 ,0294

ab = Arte->Identificación con Renato-> 
Percepción de riesgo

-,0580 ,0876 -,2316 ,1155

ab = Arte->Identificación con Lorena-> 
Percepción de riesgo

,0782 ,0505 -,0020 ,1987

ab = Arte->Identificación con Julio->  
Conducta de riesgo

,0186 ,0626     -,0940      ,1590

ab = Arte->Identificación con Renato-> 
Conducta de riesgo

,0057 ,0358     -,0615      ,0881

ab = Arte->Identificación con Lorena-> 
Conducta de riesgo

 ,0510 ,0614      -,0520      ,1923

ab = Arte->Identificación con Wilmer-> 
Conducta de riesgo

-,0039 ,0493     -,0982      ,0976

Nota. ES= error estándar. IC= intervalo de confianza. LL= Límite inferior (Lower Limit), UL= 
Límite superior (Upper Limit).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran la eficacia de la página web Diarios de la COVID-19 

como herramienta de storytelling en comunicación para la salud, ya que los materiales 

artísticos (audio, video, fotografía, ilustración y narraciones) provocaron una experien-

cia narrativa positiva en los navegantes. Es decir, los participantes elevaron sus niveles 

de intención, percepción y conductas preventivas en relación con la pandemia. De esta 

manera, los resultados convergen con estudios previamente realizados en el ámbito de 

la educación para la salud con formatos narrativos audiovisuales (Bratitsis & Ziannas, 

2015; Bratistis, 2016; Pérez et al., 2013).

Por otra parte, se evidenció que la percepción del mensaje artístico como herramienta 

persuasiva se asoció positivamente con el transporte narrativo, mecanismo de persua-

sión que ha demostrado su eficacia en los cambios de actitudes, creencias, percepciones 

y conductas (véanse, por ejemplo, los trabajos de Bae et al., 2014; Green & Brock, 2000; 

González-Cabrera, 2019; Strange & Leung, 1999). Así, también se asoció con la identifica-

ción con los personajes Julio y Wilmer, el primero farmacéutico de profesión y el segundo 

doctor. Ambos testimonios mostraban cómo ellos trabajaban directamente con la gente, 

exponiéndose más al contagio. Esto no sucedía con Lorena, la bombera que hacía servicio 

social, ni con Renato, que contó cómo fue su experiencia como contagiado. Sus historias no 

mostraban una alta exposición al virus, sus testimonios eran distintos. Ya que no se obtu-

vieron efectos indirectos del arte en la percepción de riesgo a través de la identificación con 

ambos, se sugiere que en posteriores investigaciones se explore más en las características 

(continuación)
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de los narradores de testimonios, así como en el tipo de testimonios en tiempos de crisis. Al 

parecer, sus particularidades pueden influir en la eficacia del proceso narrativo.

Cabe señalar la limitación de no haber realizado un diseño experimental, en el 

cual se hubiese contado con un grupo de control, o donde se pudo haber manipulado 

la variable independiente para observar el efecto de dos o más elementos simultánea-

mente. Por ello se sugiere, para futuros estudios en esta línea, realizar programas de 

investigación que analicen en experimentos separados cómo determinados elementos 

afectan en la recepción e impacto de los mensajes.

Este estudio tuvo como aporte innovador la medición de la percepción del mensaje 

artístico como herramienta persuasiva. Sin embargo, esta medida se tomó en el cues-

tionario postest junto con el resto de variables, lo que impidió alcanzar una conclusión 

causal sobre el efecto del arte. Además, tal como se indicó en el párrafo anterior, no 

se pudo realizar una manipulación experimental ni tampoco contar con la precedencia 

temporal de la variable independiente sobre las mediadoras y las dependientes. En 

este sentido, se insta a los investigadores a desarrollar estudios similares donde se 

tengan dos o más condiciones experimentales (por ejemplo, mensaje artístico con o sin 

mensajes testimoniales) para poder demostrar o no la causalidad, sobre todo en este 

campo de estudio donde no existe suficiente evidencia empírica sobre la influencia de los 

recursos artísticos en programas de comunicación para la salud.

Para terminar, como señalan los resultados de la revisión sistemática realizada por 

Camelo-Guarín et al. (2021), falta mucho por investigar en América Latina sobre cómo 

las narraciones pueden influir en conductas preventivas y comportamientos de riesgo 

en salud. Por lo tanto, este estudio ayuda a quienes toman las decisiones en esta área 

a crear políticas públicas basadas en evidencias empíricas acordes a las realidades 

sociales y culturales de cada población.
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