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Consulta de los padres a internet y redes sociales como 
fuente de información sobre salud y crianza infantil
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RESUMEN 
Introducción. La llegada de internet y las redes sociales ha revolucionado el acceso a la información 
sobre temas de salud y crianza. Las consultas virtuales se extienden en el mundo, van en aumento y 
representan un desafío para el ejercicio profesional. 
Objetivo. Caracterizar el uso, por parte de madres y padres, de internet y redes sociales como fuente 
de información sobre la salud y/o crianza de sus hijos.
Población y métodos. Estudio descriptivo, transversal en un centro pediátrico ambulatorio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para conocer hábitos de consulta en línea de cuidadores de niños sanos o 
con problemas de salud. 
Resultados. Se analizaron 201 encuestas, respondidas predominantemente por madres de niños sanos. 
El 70,6 % realiza búsquedas en línea sobre temas de salud y/o crianza; de ellos, el 80 % consulta más de 
una vez al mes. Si bien el 36 % de las familias usa la información en forma complementaria a la consulta 
médica, el 95 % no reemplazaría la consulta pediátrica por la búsqueda en línea. Los participantes no 
tienen el hábito de seguir páginas oficiales ni suelen verificar la veracidad de los contenidos. Los temas 
de búsqueda se relacionan con la edad del niño y la satisfacción con los resultados de la información 
se modifican según el niño sea sano o tenga un problema de salud. Solo el 4,7 % respondió que la 
búsqueda siempre responde sus dudas. 
Conclusiones. Los cuidadores buscan información en línea sobre crianza y salud con alta frecuencia, 
pero las fuentes no siempre son confiables. Aunque la consulta con pediatras no se ve desplazada, 
desconocemos el impacto de la información en línea en la toma de decisiones sobre la salud. Los 
pediatras podemos intervenir y orientar hacia fuentes seguras.
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INTRODUCCIÓN
La llegada de internet representó uno de los 

mayores adelantos tecnológicos de la historia. 
Antes, los médicos representaban la única fuente 
de información confiable sobre salud. La aparición 
de internet causó una revolución por la facilidad y 
rapidez de acceso que ofrece.1 Mundialmente se 
realizan más de cinco mil millones de búsquedas 
virtuales diarias. Esta información influye en el 
comportamiento y en la toma de decisiones, tanto 
en la web como fuera de línea.2

Para muchos adultos, la crianza representa 
un desafío para el que no siempre cuentan 
con  su f i c ien te  in fo rmac ión  o  recursos . 
T rad i c iona lmen te ,  l a  gu ía  p roven ía  de 
profesionales de la salud y del entorno. Esto 
cambió por completo. Los padres consultan 
internet por su salud y en nombre de otros, y 
encuentran allí no solo información, sino apoyo 
social.3 En una muestra de padres encuestados, 
el 97,9 % usaba internet para buscar información 
de  sa lud  sob re  sus  h i j os . 4 En  a l gunas 
publicaciones, los registros de búsqueda de los 
padres fueron significativamente superiores a los 
de la población general, lo que podría resultar 
en automedicación o demora en la búsqueda de 
atención profesional.3,5-8

El término cibermedicina describe la aplicación 
de tecnologías de internet a la medicina y a la 
salud pública, mientras que ciberpaciente define 
a quien busca información de salud en línea o 
utiliza herramientas digitales para termas de 
salud.9 

Según la Organización Panamericana de 
la Salud la infodemia representa “una cantidad 
excesiva de información correcta o no, que 
dificulta encontrar fuentes confiables y orientación 
fidedigna”, que genera ansiedad, depresión y 
agobio.10 Autores como Lim agregan además la 
instancia de la “exposición pasiva” a posteos y 
publicidad sobre temas de salud que los usuarios 
encuentran mientras buscan o navegan otros 
contenidos.11

La información sobre salud en internet 
puede contribuir a tomar decisiones informadas, 
aumentar la autonomía del paciente y reforzar 
los mensajes de prevención y adherencia a 
t ratamientos.  Por otra parte,  a pesar de 
numerosos intentos por validar la información 
sobre salud en línea, hay desventajas, como la 
dudosa calidad de los contenidos, la ansiedad 
que genera la diversidad de opiniones y 
las expectativas desmedidas sobre nuevos 
tratamientos o terapias alternativas. Los pacientes 

pueden confiar en información engañosa o 
tomar  dec is iones  basadas  en  h is to r ias 
sensacionalistas o emocionalmente cargadas que 
no son relevantes para su contexto. Los peligros 
asociados a consulta de las redes sociales sobre 
temas de salud se asocian al exceso de “ruido” 
y la falta de voces autorizadas, lo que lleva a 
algunos autores a preguntarse si estamos ante 
una mina de oro o un campo minado.4,12-14

Pocos estudios recientes exploran el uso 
de internet y las redes sociales como fuente de 
información por parte de los padres acerca de su 
salud y de la de sus hijos. Conocer los hábitos 
y dimensionar por qué y cómo los padres se 
informan y evalúan la relevancia y credibilidad 
de la información nos permitirá asesorarlos para 
tomar mejores decisiones.

Se llevó a cabo un estudio exploratorio con 
el objetivo de caracterizar el uso, por parte de 
madres y padres, de internet y redes sociales 
como fuente de información sobre la salud y/o 
crianza de sus hijos.

POBLACIÓN Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, observacional, realizado 

en un centro pediátrico ambulatorio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entre septiembre 
y noviembre de 2023. Se aplicó una encuesta 
anónima, autoadministrada en una muestra 
por conveniencia compuesta por padres de 
pacientes que acudían a consultas programadas 
(se cubrieron días y horarios diversos para 
convocar a familias que asistían a controles 
pediátricos o a turnos con especialistas).

Las variables analizadas fueron características 
sociodemográficas, condiciones de salud de 
los hijos, frecuencia de consulta en internet o 
redes sociales de temas relacionados a la salud 
del cuidador y la salud y/o crianza de sus hijos, 
fuentes de consulta, nivel de satisfacción con la 
información y cotejo de veracidad de esta. Solo 
se aceptó una encuesta por grupo familiar.

Para el diseño de la encuesta, se realizó 
consulta bibliográfica y un grupo focal con padres. 
Al no existir un estándar de oro para evaluar 
las fuentes de información en la crianza, las 
preguntas fueron validadas mediante su revisión 
por un comité de 5 expertos, compuesto por 
pediatras y especialistas en educación médica. 

La comprensión del cuestionario fue testeada 
mediante una prueba piloto aplicada a 25 familias 
ajenas al proyecto.

Se realizó el análisis estadístico utilizando el 
software para ciencias sociales SPSS, versión 25. 
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Las variables fueron descritas por sus frecuencias 
absolutas y relativas. La prueba estadística usada 
fue la razón de prevalencias (RP) con su intervalo 
de confianza (IC). Todas las pruebas se llevaron 
a cabo con un nivel de confianza de 0,95 (95 %) 
y una significación (α) de 0,05 (5 %). 

El estudio contó con la aprobación del Centro 
de Estudios Biomédicos Básicos, Aplicados y 
Desarrollo de la Universidad Maimónides (Res 
21/23 septiembre 2023).

RESULTADOS
Respondieron 201 famil ias de las 238 

convocadas (tasa de respuesta del 84,4 %). 
Todos los cuidadores contaban con redes 
sociales y conexión a internet. La Tabla 1 muestra 
la distribución de los participantes según su 
vínculo con el niño/a, la edad del cuidador y el 
niño/a, cantidad de hijos, nivel de instrucción del 
cuidador y condición de salud del niño que acudía 

ese día a consulta. 
El 70,6 % de los encuestados tiene el hábito 

de buscar en internet o redes sociales temas 
relacionados a salud en caso de cuidadores y 
salud o crianza para los niños. Entre ellos, el 
9,6 % lo hace a diario; el 14,4 %, varias veces 
por semana; el 7,2 % una vez a la semana; el 
19,1 %, varias veces al mes; y el 20,1 %, una vez 
al mes. El 29;4 % restante nunca busca temas de 
salud en línea. 

En promedio, los cuidadores consultan 
2,5 fuentes diferentes. Los 201 encuestados 
realizaron en total 516 consultas. La Figura 1 
muestra la distribución de respuestas según las 
fuentes utilizadas en relación con la frecuencia 
de consulta.  

Entre los cuidadores que respondieron 
buscar temas de crianza o salud en internet o 
redes (n = 142), no se encontró una diferencia 
signi f icat iva respecto a la edad, pero sí 

Tabla 1. Características de cuidadores y niños 

Número total de participantes: 201 n (%)

Relación con el paciente 
Padre 32 (15,9 %)
Madre 159 (79,1 %)
Otro cuidador 10 (5 %)

Edad del encuestado en años  
20-30 27 (13,4 %)
31-40 108 (53,7 %)
41-50 61 (30,4 %)
>51 5 (2,5 %)

Nivel de instrucción 
Primario completo 19 (9 %)
Secundario completo 80 (40 %)
Terciario/universitario 102 (51 %)

Número de hijos  
1 59 (29,3 %)
2 77 (38,3 %)
3 48 (23,9 %)
4 o más 17 (8,5 %)

Condición de salud del niño/a que acude a consulta 
No padece ninguna condición de salud. 105 (52,2 %)
Problema mayor, requiere consultas múltiples por especialistas. 26 (13 %)
Problema menor, requiere consultas ocasionales por especialista. 70 (34,8 %)

Edad del niño/a que acude a consulta
Menor de 6 meses 6 (3 %)
De 5 a 24 meses 14 (7 %)
Entre 2 y 5 años 41 (20,4 %)
Entre 6 y 12 años 97 (48,2 %)
Mayor de 13 años 43 (21,4 %) 

Fuente: elaboración propia. 
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encontramos una tendencia que indicaba que, 
a mayor edad, mayor frecuencia de consulta 
(p = 0,49). Tampoco hubo asociación significativa 
entre la edad y la fuente de consulta preferida. 

Se definió como patrón de alta frecuencia 
de búsqueda en internet o redes a quienes 
respondieron hacerlo a diario o varias veces por 
semana; y como patrón de baja frecuencia, a 
quienes buscan una vez a la semana o varias 
veces al mes. La prevalencia global de alta 
frecuencia de consultas fue del 34 %. Para 
cuidadores con hijos menores a 2 años, la 
frecuencia fue del 53 %, mientras que para el 
resto fue del 31 % con una RP = 1,67, IC95% 
1,02-2,75 y un valor de p = 0,0432. No se 
encontraron diferencias significativas entre patrón 
de búsqueda y número de hijos (p = 0,3134).

Entre los cuidadores de niños con algún 
problema de salud de base, se encontró una 
prevalencia global de alta frecuencia de consultas 
del 30 %. Para padres con niños que padecen 
problemas mayores (definidos como necesidad 

de consultas múltiples por especialistas) fue del 
53 % y para aquellos con problemas menores 
(def in idos como necesidad de consul tas 
ocasionales por especialistas) fue del 22 %. La 
razón de prevalencias resultó de 2,38 con un 
IC95% 1,22-4,66 y un valor de p de 0,0112.

Se solicitó a los cuidadores que ponderasen 
en una escala de 1 a 5 (1 es “nada” y 5 es “en 
gran medida”) la utilidad de cada red para brindar 
información sobre la salud y/o crianza de los 
niños. Los resultados se muestran en la Figura 2.

El 97 % de los encuestados no reemplaza 
las consultas con el pediatra por aquellas que 
realiza en línea. Sin embargo, un 36 % suele 
complementar la información recibida en la 
consulta con información de internet o redes.

Sobre si siguen alguna red social de pediatras 
que dan consejos de salud y/o crianza, 122 
(60,7 %) no siguen ninguna, 69 (34,3 %) siguen 
entre 1 y 5, y 10 (5 %) siguen 6 o más. Solo 
el 33,3 % de los encuestados sigue páginas 
oficiales de sociedades científicas o ministerios. 

Figura 1. Fuentes de consulta

Fuente: elaboración propia.
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Los temas consultados varían según las 
edades de los hijos/as; entre 0 y 24 meses 
predominan “viaje seguro” (53 %) y “síntomas y 
diagnósticos” (33 %); los padres de preescolares 
(2-5 años) consultan más temas de “dietas y 
alimentación saludable” 22 % y “prevención de 
enfermedades” 18 %. En la Tabla 2 se presenta 
la frecuencia de consulta por temática.

El  26,1 % de los cu idadores s iempre 
comprueba la veracidad de los contenidos que 
encuentra, mientras que el 39,4 % lo hace 
ocasionalmente y el 34,5 % nunca lo verifica. 
Los cuidadores que más verifican la información 
suelen ser padres de niños/as con problemas 
de salud. En cuidadores de niños sanos, la 
prevalencia de verificación fue del 38 %, mientras 
que para aquellos que padecen un problema 
mayor de salud fue del 65 %. La RP resultó de 
1,69 con un IC95% 1,06- 2,69 y un valor de p de 
0,026.

Se solicitó luego que indicaran en una escala 
de 1 a 5 la satisfacción con las consultas de salud/
crianza realizadas. En la escala, el 1 representó 
“nunca encuentro lo que busco” y el 5 “siempre 
responden a mi duda”. Independientemente 
de la edad, el nivel educativo o el número de 
hijos, el nivel de satisfacción se distribuyó de la 
siguiente manera: el 14,9 % de los encuestados 
respondieron 1; el 27,9 % respondieron un valor 
de 2 en la escala; el 38,8 % respondió 3; el 
13,7 % respondió 4 y el 4,7 % respondió 5. 

DISCUSIÓN
Este estudio analiza las características de 

acceso a información en línea sobre crianza 
y salud por parte de un grupo de cuidadores 
evaluando frecuencia, satisfacción, temas 
prevalentes, credibilidad y su relación con la edad 

de padres e hijos, nivel educativo y presencia de 
problemas de salud. En nuestra muestra, más 
del 70 % de los cuidadores (fundamentalmente 
representados por madres de niños sanos o 
con problemas menores de salud) tienen el 
hábito de buscar en internet o redes temas 
relacionados con crianza y/o salud. Si bien el 
porcentaje es similar al descrito por autores 
de diversas partes del mundo, al comparar 
con el 46 % de prevalencia en el reporte de 
Melamud en Argentina en 2007, se nota un franco 
incremento.15 Al igual que en el estudio de Kubb, 

no obtuvimos diferencias entre la búsqueda por 
parte de los cuidadores para sí mismos y para 
sus hijos.2

Llama la atención la alta frecuencia de 
búsqueda (el 80 % consulta más de una vez al 
mes). Instagram y Facebook fueron las fuentes 
más consultadas. Sin embargo, los usuarios 
confían más en la información que encuentran en 
YouTube. Desconocemos en el presente estudio 
la causa de esta disociación. TikTok fue la red 
con menores niveles de confianza. 

Fierloos y colaboradores encontraron que, a 
mayor edad de padres e hijos, menor búsqueda.16 
En nuestra muestra, hubo una tendencia de 
mayor frecuencia de búsqueda conforme 
aumentaba la edad del cuidador.

La presencia de problemas mayores de 
salud en el niño determinó no solo una mayor 
frecuencia de consultas por parte del cuidador, 
sino también mayores niveles de insatisfacción 
con los resultados hallados. Un estudio realizado 
en Australia en 2022 concluyó que todos los 
padres buscaron información de salud en línea, 
sin diferencias según edad, nivel educativo 
y socioeconómico. Los padres de niños/
as con enfermedades crónicas tenían más 

Tabla 2. Frecuencia de consulta por temática 

 Muy frecuentemente Ocasionalmente Muy rara vez Nunca

Crianza 25 56 11 50
Síntomas/diagnósticos 24 75 12 31
Interpretación de estudios 17 63 8 54
Prevención de enfermedades 22 71 7 42
Vacunas 12 61 11 58
Dieta/alimentación sana 47 67 4 24
Viaje seguro 13 48 8 73
Efectos adversos de drogas 29 57 8 48
Psicología/conducta 28 58 6 50
Sexualidad 13 40 16 73
Hábitos de sueño 18 44 7 73

Fuente: elaboración propia.
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probabilidades de unirse a grupos de apoyo y 
redes sociales.17 Alsem estudió un grupo de 
padres de niños con discapacidad que, a pesar 
de haber recibido el consejo de sus médicos 
de cabecera de evitar buscar información en 
línea, habían encontrado contención y apoyo de 
quienes atravesaban problemas similares.18

Asimismo, independientemente de su propia 
edad, cantidad de hijos o nivel educativo, los 
padres de niños menores de 24 meses recurren 
más a internet y redes por temas de salud.

De  fo rma  s im i l a r  a  l o  repo r tado  po r 
Benedicta,14 si bien los padres no reemplazan 
las consultas con el pediatra por búsquedas en 
línea, utilizan la información para complementar 
consultas con profesionales de la salud. Resta 
para futuros análisis evaluar cómo se modifican 
los hábitos de crianza o cuidado de la salud. Hay 
estudios que demuestran que, si bien los padres 
confían más en el médico de su hijo que en la 
información en línea, sus decisiones pueden 
modificarse después de acceder a la web.3,19,20 Al 
respecto, Marín Torres1 encontró en una muestra 
de jóvenes y adultos que hasta el 53 % refirió que 
alguna vez internet cambió su forma de pensar 
sobre su salud y el 30 % realizó cambios de 
comportamiento. 

Bryan y colaboradores, en EE. UU., exploraron 
la percepción de 258 padres sobre internet como 
fuente de información de salud de sus hijos. Más 
del 90 % buscaba información en línea, pero 
menos del 50 % verificaba la información o la 
comentaba con el pediatra.8 El grupo de Yardi, 
en Australia, reportó que el 61 % de los usuarios 
entendían la información que encontraban y el 
57 % averiguaba si los sitios eran confiables.21 Por 
nuestra parte, encontramos que un tercio de los 
cuidadores nunca verifican la información y solo 
un 25 % lo hace siempre. El hábito de verificar 
la veracidad de la información se relacionó de 
manera significativa con la presencia de una 
enfermedad de base en el niño. 

Un tercio de nuestra muestra sigue páginas 
oficiales para informarse sobre salud y/o 
crianza, algo por encima de lo reportado por 
Pehora, donde los padres preferían motores de 
búsqueda abiertos como fuente y usaban menos 
sitios específicos para niños administrados por 
profesionales de la salud.4

Si bien los temas de interés y búsqueda 
variaron significativamente según la edad de los 
niños, dieta y alimentación saludable, prevención 
de enfermedades, síntomas y diagnósticos fueron 
los más consultados, mientras que entre los 

menos consultados se encontraron viaje seguro, 
hábitos de sueño y sexualidad.

La disponibilidad casi ilimitada de información 
ofrecida por internet y las redes sociales 
representa un nuevo desafío para nuestro 
ejercicio profesional. Su consulta para temas 
de crianza y salud está instalada en todas las 
edades y niveles educativos. Si bien no pareciera 
estar desplazando la consulta con el pediatra, 
desconocemos su impacto final sobre la toma de 
decisiones. 

Lejos de competir contra un hábito tan 
instalado, podemos abrir la conversación sobre la 
importancia de acceder a información de calidad 
evitando que las familias se sientan juzgadas 
desde una mirada paternalista. Comprender los 
patrones de búsqueda de información en línea 
de los cuidadores puede ayudarnos a generar 
recomendaciones para lograr un acceso a 
fuentes seguras a la hora de pedir ayuda o tomar 
decisiones. El sitio de la Sociedad Argentina de 
Pediatría o el del Ministerio de Salud podrían ser 
buenos canales para el acceso a información 
para estas familias.

CONCLUSIÓN
Encontramos una alta frecuencia de búsqueda 

por parte de los cuidadores, para sí mismos 
y para los niños a su cargo. Este hábito no 
se relacionó con el hecho de seguir cuentas 
oficiales, lo que implica cantidades de información 
provenientes de fuentes no confiables y que son 
tomadas como válidas sin previa verificación. n 
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