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RESUMEN 

Introducción: La educación para la salud es una herramienta de gran uso en la captación 

de nuevos donantes de sangre.  

Objetivo: Actualizar al personal de salud en relación con el proceso de educación para la 

salud sobre donaciones de sangre.  

Métodos: Se realizó esta revisión a través del repositorio Medline y SciELO, utilizando las 

palabras clave: donación de sangre, educación para la salud, conocimiento sobre donaciones 

de sangre. Se tuvo en cuenta que los artículos fueran de los últimos 5 años y que se abordara 

la educación para la salud y las donaciones de sangre. Se escogieron para analizar 30 

artículos para la combinación de palabra donación de sangre; 30 para la combinación 

educación para la salud y 30 para conocimiento sobre donaciones de sangre. Las 90 

referencias fueron analizadas y tras comprobar las que serían útiles para el cumplimiento 

del objetivo del artículo, se escogieron las que aparecen en la revisión. 

Conclusiones: El proceso de educación para la salud sobre donaciones de sangre está 

determinado por las diferencias culturales y de tradición y por las desigualdades en el 

desarrollo económico y tecnológico alcanzado en cada país. 

Palabras clave: donación de sangre; educación para la salud; conocimiento sobre 

donaciones de sangre. 
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ABSTRACT 

Introduction: Health education is a widely used tool in recruiting new blood donors. 

Objective: To update health personnel regarding the health education process on blood 

donations.  

Methods: This review was carried out through Medline and SciELO repository using the 

key words: blood donation, health education, knowledge about blood donations. The articles 

published during the last 5 years and which addressed health education and blood donations 

were considered. For the analysis, thirty articles were chosen for the combination of the 

word blood donation, another 30 for the combination of health education and another 30 for 

knowledge about blood donations. The 90 references were analyzed, and after checking 

those that would be useful for fulfilling the objective of the article, those that appear in the 

review were chosen. 

Conclusions: The process of health education on blood donations is determined by cultural 

and tradition differences and by inequalities in the economic and technological development 

achieved in each country. 

Keywords: blood donation; education for health; knowledge about blood donations. 
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Introducción 

Tradicionalmente se ha considerado como donación de sangre a la extracción de sangre a 

una persona que voluntariamente da su consentimiento. Esta sangre se utiliza en el 

tratamiento de enfermedades hemorrágicas y en intervenciones quirúrgicas o 

politraumatizados, donde se pierde con frecuencia mucha sangre.(1) 

Anualmente, en el mundo se colectan 112,5 millones de unidades de sangre. En los países 

desarrollados los donantes voluntarios no remunerados aportan el 90 % de las donaciones 

de sangre, mientras que, en los países subdesarrollados solo aportan el 50 %.(2) 
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Con el envejecimiento de la población, se estima que la demanda de productos sanguíneos 

se incrementará en 29 % entre los años 2004 y 2029.(3) 

Desde 1989, la Unión Europea garantiza todas las donaciones de sangre por donantes no 

remunerados. En Italia, actualmente, se colectan 2 millones de unidades de sangre 

anualmente. En el Reino Unido, 1,6 millones de donaciones de sangre se realizaron en el 

2017. En Holanda la cifra de donaciones anuales es de 400 mil, mientras que en Italia es de 

2 millones.(4,5) 

En Cuba, desde hace muchos años, todas las donaciones son no remuneradas. Esto ha 

evitado que los individuos oculten información cuando vayan a donar sangre. Donar es un 

acto altruista que solo debe ser estimulado moralmente. 

Según el Anuario Estadístico de Salud de Cuba del año 2021, la tasa de donaciones de sangre 

fue de 2,6 por cada 100 habitantes en la nación y la mayor tasa de país fue la de la provincia 

de La Habana, con 3,5 donaciones de sangre por cada 100 habitantes.(6) 

La educación para la salud podría resolver el problema de la obtención de nuevos donantes 

de sangre. El objetivo de esta investigación fue actualizar al personal de salud en cuanto al 

proceso de educación para la salud sobre donaciones de sangre. 

 

 

Métodos 

La revisión se realizó a través del repositorio Medline y SciELO, utilizando las palabras 

claves: donación de sangre, educación para la salud y conocimiento sobre donaciones de 

sangre. Para escoger los artículos, se tuvo en cuenta que fueran de los últimos 5 años y que 

se abordara la educación para la salud y las donaciones de sangre. Se escogieron para 

analizar 30 artículos para la combinación de palabra donación de sangre; 30 para la 

combinación educación para la salud y 30 para la combinación de palabras conocimiento 

sobre donaciones de sangre. Las 90 referencias fueron analizadas para comprobar las que 

serían útiles para el cumplimiento del objetivo del artículo, se escogieron 48. 
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Desarrollo  

Principales tendencias de la educación para la salud en el mundo 

La educación para la salud es un proceso en el cual se construyen conocimientos en salud. 

Es también un conjunto de prácticas que contribuyen a aumentar la autonomía de las 

personas en su cuidado. Dicho proceso se propone dejar de imponer hábitos y 

comportamientos prescritos de forma autoritaria. En el contexto político institucional, la 

educación popular es recomendada como principal metodología de la educación para la 

salud.(7) 

La educación para la salud es una práctica que busca la conquista de la autonomía por los 

sujetos y comunidades.(8) 

Existen dos macrotendencias en educación para la salud, una de ellas es la educación 

sanitaria que proviene de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos.(9) 

Esta escuela de pensamiento indica que las condiciones de salud dependen directamente del 

individuo, que debe recibir la información necesaria y ser inducido a modificar su 

comportamiento a fin de evitar la entrada del agente causal de la enfermedad. Este modelo 

apunta hacia una concepción biologicista.(9) 

En este modelo, al personal de la salud se le hizo responsable por la información en cuanto 

al uso de medicamentos y preparados.(9) 

El otro modelo es la educación para la salud propiamente dicha, en el que se toman las 

determinantes sociales de salud, se promueve un estilo multidisciplinario y los actores tratan 

de resolver los problemas de salud.(9) 

La educación para la salud constituye una práctica social que aborda procesos capaces de 

desenvolver una reflexión y conciencia crítica de los involucrados.(10) 

Se deben estrechar los vínculos entre población y profesionales de salud.(11) 

Los materiales educativos deben contener información e ilustraciones correctas y 

contextualizadas.(12) 

La educación para la salud abarca los procesos formativos que se desenvuelven en la vida 

familiar, en la convivencia humana y en el trabajo.(13) 
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La educación para la salud debe ser formadora. Para ello se necesita superar aquella 

concepción de que los individuos solo deben aprender los contenidos y pasar a la 

ejercitación y la aplicación del contenido en diversas situaciones.(14} 

Para la captación de nuevos donantes, se debe asumir la educación para la salud propiamente 

dicha. 

Lejos de ser cajas vacías, cada emisor y cada receptor tienen valores y creencias acerca de 

las propuestas de salud.(15) 

Una información o experiencia pedagógica solo tiene sentido cuando dialoga con toda la 

información que trae anteriormente.(15) 

Para mejorar los estilos de vida, se deben mejorar las condiciones de vida de los 

individuos.(16) 

En el empoderamiento, se sitúan los nuevos movimientos de autoayuda y de psicología 

comunitaria.(16) 

Existen dos visiones en cuanto a empoderamiento, una de ellas es la psicológica y la otra la 

comunitaria.(17) 

El empoderamiento psicológico es un sentimiento de mayor control sobre la propia vida, 

que los individuos experimentan a través de su pertenencia a distintos grupos.(8) 

Bajo la concepción psicológica de empoderamiento, un individuo con poder es aquel que es 

prudente, independiente y con confianza en sí mismo, capaz de comportarse de una 

determinada manera y de influenciar su medio y actuar de acuerdo a principios abstractos 

de justicia y equilibrio.(17) 

Sin embargo, el empoderamiento psicológico no siempre incide sobre la distribución de 

poder y de recursos en la sociedad. En ocasiones la derecha neoliberal responsabiliza a los 

individuos en cuanto a su propia salud y les da menos participación a los gobiernos.(18) 

El empoderamiento comunitario no significa la negación de los aspectos que componen el 

empoderamiento psicológico, sino que propone que este último alcance un nuevo nivel que 

posibilite la ampliación de la capacidad reflexiva y la participación de los individuos en 

procesos decisorios. Según esta teoría, la macroestructura condiciona el comportamiento de 

los individuos y estos a su vez influencian o resignifican los distintos planos de la realidad 

macrosocial.(13) 
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El empoderamiento social, como también se le conoce al empoderamiento comunitario, es 

un proceso de validación de la experiencia de terceros y de legitimación de su voz y, al 

mismo tiempo, de remoción de barreras que limitan la vida en sociedad.(15) 

En la educación para la salud de los donantes de sangre el empoderamiento social es una 

herramienta muy efectiva. 

Referentes teóricos de educación para la salud que pueden ser utilizados 

para definir el proceso de educación para la salud sobre donaciones de 

sangre 

Las teorías tienen como función central la derivación de teoremas y la formulación de 

previsiones de la realidad. Un modelo constituye una representación de la realidad, es decir, 

la representación simplificada de un proceso. En este epígrafe se explican las diferentes 

teorías y modelos que sustentan la estrategia de intervención educativa para el proceso de 

educación para la salud sobre donaciones de sangre. 

Un modelo constituye una representación simplificada de la realidad. El uso de modelos 

teóricos facilita la planificación de actividades de promoción y educación para la salud.(19) 

El modelo de creencias en salud constituye un importante referente teórico en esta 

investigación y tiene implicaciones significativas, pues considera que las actividades 

psicológicas de las personas ocurren en una especie de campo psicológico que es el espacio 

vital. Es determinado por medio del comportamiento de las personas y están constituidos 

por la totalidad de los hechos que determinan el comportamiento en un momento dado. El 

modelo parte de que las personas y el medio no pueden ser vistas separadamente. Ambas 

constituyen una sola y única realidad, a la cual se le denomina espacio de la vida.(16) 

Este modelo enfatiza que una persona solamente será motivada a tomar decisiones 

preventivas en acciones de salud cuando cree realmente en su susceptibilidad en contraer el 

daño, como también las consecuencias serias que podrán venir de tal ocurrencia, y que la 

acción tomada reducirá la amenaza. Tiene como presupuesto que la toma de acción en salud 

está estimulada por la susceptibilidad o gravedad de la enfermedad percibida por el 

individuo con relación a la percepción del beneficio que proporciona la evolución de la 

enfermedad ya instalada.(16) 
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En el caso de la educación para la salud sobre donaciones de sangre, se le debe mencionar 

a los participantes los riesgos a los que se expondría él, su familia o la comunidad en caso 

de que faltara sangre en las instituciones de salud, producto a que la vida que salven puede 

ser de una persona allegada y esto le podría provocar una afectación del bienestar mental, 

al poder haber donado sangre y no hacerlo. 

El potencial para la acción es el resultado de niveles combinados de susceptibilidad y de 

gravedad percibida en la enfermedad. Existe la creencia o percepción de que un determinado 

problema es importante, creencia o percepción de que uno es vulnerable y la acción a tomar 

produce un beneficio razonable. La combinación de las tres creencias ayuda al individuo a 

cambiar.(16) 

Una teoría esencial en el proceso de educación para la salud sobre donaciones de sangre la 

constituye la indagación apreciativa, que se refiere a la exploración de los valores y puntos 

de vista de los individuos. Es una metodología para el cambio organizacional y comunitario, 

que tiene como objetivo que éstas logren el máximo potencial, focalizándose en una 

búsqueda colaborativa de las competencias y mejores prácticas que se desarrollan. En 

consecuencia, la indagación apreciativa asume que centrarse en los problemas, en lo que no 

funciona, no ayuda a avanzar hacia lo mejor, lo cual crea frustración y fragmentación. Al 

contrario, centrarse en lo que funciona, en lo que ya se hace bien, ayuda a comprometerse y 

crea sinergias positivas.(20) 

Mediante la indagación apreciativa se busca identificar procesos que facilitan la 

transformación y crear nuevas posibilidades, centrando su mirada en recursos y 

oportunidades.(21) 

La indagación apreciativa busca afianzarse en las fortalezas para propiciar nuevos 

escenarios posibles que estimulen recursos innovadores y se basa en el desarrollo de la 

fortaleza de la institución más que en su propio déficit.(20,21) 

En la investigación, para perfeccionar el proceso de donaciones se pueden analizar las 

fortalezas con que se cuenta en las comunidades, así como las debilidades. Para ello se deben 

conocer las causas por las que los individuos no donan y trabajar con las personas que están 

aptos para donar y no lo hacen por una razón. 

En los procesos de planificación estratégica deben ser visualizadas las comunidades que 

presenten conductas positivas para mantener y fortalecer dicha condición.(22) 
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Se deben trascender los paradigmas prevalentes sobre salud enfermedad en autoridades 

políticas y técnicas, así como en los servicios sociales y la sociedad en general. Es necesario 

fomentar las condiciones positivas de la comunidad. Ello redunda en mayor inversión en 

salud y no solo se gasta en la atención de la enfermedad.(22) 

En la planificación estratégica se incluyen las diferentes técnicas para la identificación y 

solución de problemas de salud.(23) 

Otro referente teórico asumido en esta investigación es la teoría de la complejidad, la que 

plantea que los sistemas desarrollados por los seres vivos son autoorganizadores capaces de 

crear nuevas estructuras y nuevos modelos de comportamiento, en dependencia del régimen 

de intercambio dinámico a los cuales son sometidos. Es decir, surgen nuevas estructuras y 

modos de comportamiento en los procesos de desarrollo, aprendizaje y evolución.(24) 

Con la teoría de la complejidad se contradice la idea que una sola rama de la ciencia puede 

explicar todos los fenómenos. El ambiente tiene algunas reglas que se parecen a las reglas 

de los grupos sociales.(25) 

En el desarrollo histórico de la humanidad, se muestra que ha existido la necesidad y 

disposición de las personas a colaborarse mutuamente. En el seno de la sociedad, algunas 

personas se han dedicado, de manera particular, a desarrollar esta acción.(26) 

Los sistemas naturales y sociales en el desarrollo de la vida son flujos permanentes de 

autoorganización. El ser humano es autoorganizado en un proceso en el que se construye a 

sí mismo, no mediante adaptación a un entorno rígido, pues el entorno es dinámico.(26) 

El potencial que tiene la autoorganización es el de facilitar y promover ambientes diversos 

que permitan la emergencia y desarrollo de las habilidades del ser vivo en plenitud y desde 

una complejidad incalculable de posibilidades de desarrollo.(26) 

Todo está conectado en una misma red. El éxito de los procesos vitales dependerá del tipo 

de interrelaciones que logremos establecer entre los elementos que conforman el todo.(26) 

La interdependencia permite establecer redes que posibiliten el bienestar de los seres 

humanos.(26) 

Para que un sistema sea sustentable debe tener posibilidad de conservar su estabilidad.(26) 

La educación para la salud implica una búsqueda permanente de un equilibro dinámico entre 

la libertad individual y la responsabilidad social.(26) 
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La orientación en cuanto a donaciones constituye un agente de renovación interna y de 

cambio social.  

La capacidad de adaptación aprendizaje es un objetivo realizable. La resiliencia ha sido 

definida como la habilidad del sistema de absorber perturbaciones y mantener sus atributos 

centrales. La adaptación depende del conocimiento acerca de un nuevo contenido y de la 

habilidad en el manejo de las nuevas situaciones que se van afrontando.(27,28) 

Otra de las teorías es la teoría del aprendizaje social, que incluye como factores el déficit en 

habilidades de estudio y estipula un cambio de conducta mediante la relación del individuo 

con el entorno.(29) 

La teoría del aprendizaje social muestra la interrelación del sujeto que aprende y el entorno. 

Los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimientos da un 

salto cualitativo. Para que exista una sociedad, por pequeña que esta sea tiene que haber un 

contexto, un espacio en el que existan todos sus miembros. El hecho de vivir en un medio 

hace que el individuo se plantee ciertos objetivos de aprendizaje y no otros.(30) 

Esta teoría puede ser aprovechada si se muestra a la población el acto de donar como algo 

positivo y se les explica a los individuos que el acto de donar produce pocas molestias y 

salva muchas vidas. 

La metodología o modelo precede-procede considera que los cambios de comportamientos 

son voluntarios por naturaleza. Se provocan cambios de comportamiento a través de la 

participación activa en la comprensión, motivación y desarrollo de destrezas para la solución 

de los problemas propios y de su comunidad.(30) Esta constituye una alternativa de 

planeación para la educación en salud y para los programas de promoción de salud. Se apoya 

en principio de que la mayoría de los cambios de comportamiento son voluntarios por 

naturaleza. Intenta empoderar a los individuos con comprensión, motivación y habilidades 

para que participen activamente en la resolución de los problemas de la comunidad con el 

fin de mejorar la calidad de vida.(31) 

Según esta metodología, se trasciende de una metodología basada en técnicas instrumentales 

de capacitación con sentido unidireccional a un proceso de interacción de los profesionales 

de la salud que trabajan en el campo de fomento y prevención con las personas y usuarios, 

de manera que la construcción e intercambio de saberes se torna bidireccional, generando 
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la posibilidad de enriquecimiento mutuo. Los cambios perduran más cuando los individuos 

participan en estos.(32) 

En el modelo precede-procede se identifica el resultado final deseado; se identifican y 

establecen prioridades entre los asuntos de salud o comunitarios, así como los que 

entorpecen el resultado; se identifican los factores que contribuyen a la predisposición, 

facilitación y refuerzo; se identifican factores normativos y administrativos; se implementa 

el diseño y la realización de la intervención; se evalúa el proceso, su impacto y el resultado 

final deseado.(32) 

En el proceso de educación para la salud sobre donaciones de sangre se puede intercambiar 

con los educandos en cuanto al fomento de las donaciones. A su vez, las personas brindarían 

información acerca de sus dudas y de la forma en que mejoraría la estrategia. 

Otro de los referentes teóricos asumidos para fundamentar la estrategia que se propone es 

la teoría ecológica del desarrollo humano, que ha demostrado que es el ambiente, cómo se 

lo percibe o en la experiencia interrelacional en que las personas se encuentran directa o 

indirectamente involucrados lo que modela con más fuerza el curso del desarrollo 

psicológico; son los ambientes, las interconexiones entre ellos y, especialmente, los 

significados de lo que allí ocurre y el significado que tiene para las personas.(31) 

La teoría ecológica del desarrollo enfatiza en los contextos sociales o microsistemas donde 

ocurre el desarrollo de los individuos. Los seres humanos no se desarrollan aisladamente, 

sino que son influidos por sus familias, hogares, escuela, comunidad y sociedad en general 

y cada uno de estos ambientes genera interacciones con los demás.(33,34) 

Si a las personas se les informa acerca de los beneficios que para ellas y la sociedad brinda 

el acto de donar sangre, la facilidad que tienen para hacerlo y que tiene pocas dificultades, 

se lograría captar más personas dispuestas a donar. 

En la teoría del comportamiento planificado existen tres tipos de creencias: conductuales, 

normativas y de control.(35) 

Desde el punto de vista psicológico la teoría de la acción razonada, que se basa en la 

hipótesis de que las personas hacen un uso racional de la información que está a su 

disposición para tomar decisiones de comportamiento, se asume como referente teórico 

importante para la fundamentación del proceso de educación para la salud relacionada con 
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las donaciones de sangre, ya que evalúa las intenciones de comportamiento como intercesor 

de las relaciones actitud comportamiento.(36) 

Las cuatro variables del comportamiento planeado son:(36) 

 

˗ Actitud: Es una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada 

de carga afectiva a favor o en contra de un objeto social definido que predispone a 

una acción coherente con las cogniciones.  

˗ Norma subjetiva: Percepción del individuo en relación con la aprobación o 

reprobación de un determinado comportamiento. La norma subjetiva sería la 

percepción de la presión percibida para llevar a cabo determinado comportamiento.  

˗ Control del comportamiento percibido: Percepción de cuán fácil o difícil sería la 

realización de un comportamiento para una persona.  

˗ Intención del comportamiento: Es la predicción más próxima del comportamiento, 

es entendida como la disposición para realizar un comportamiento.  

 

En la teoría de la acción razonada, las conductas están determinadas por las actitudes, las 

normas subjetivas y el control percibido. De acuerdo al comportamiento planeado, el 

antecedente inmediato no es la actitud, sino la intención de ejecutar la conducta.(37) 

El control percibido junto con la intención son los principales aspectos a tener en cuenta 

para que el individuo realice determinada conducta.(38) 

Cuando el aprendizaje trasciende a los individuos para convertirse en un proceso colectivo, 

el cambio de comportamiento es una condición necesaria, pero no suficiente. El aprendizaje 

organizacional se logra cuando hay una reducción de la brecha entre la situación esperada y 

la situación real.(39) 

El proceso de aprendizaje organizacional implica la existencia de una memoria 

organizacional que se afirma alrededor de un sistema de información codificado, 

complementado por un sistema de interrogatorio adecuado y una retroalimentación 

representativa de la clásica relación que se establece entre información y decisión.(39) 

La teoría de aprendizaje social considera que factores externos, acontecimientos del 

ambiente y condiciones físicas son aspectos fundamentales en el aprendizaje 

observacional.(40) 
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La teoría de aprendizaje social se basa en:(40) 

 

- Potencial para llevar a cabo una conducta. 

- Expectativas de reforzamiento. 

- Valor del reforzamiento. 

- Situación psicológica. 

 

En un proceso de educación para la salud sobre donaciones de sangre, se debe fomentar el 

altruismo y el desinterés por los beneficios económicos de las donaciones de sangre, valores 

necesarios para incorporarse a las donaciones de sangre. 

Con todo lo antes expuesto, se entiende como proceso de educación para la salud sobre 

donaciones de sangre al conjunto de acciones educativas que permiten un adecuado nivel 

cognitivo necesario para incorporarse al proceso de donaciones de sangre. 

Investigaciones realizadas acerca del proceso de educación para la salud 

sobre donaciones de sangre 

El nivel de conocimientos y la disposición para donar se han estudiado en diferentes partes 

del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, solo el 60 % de las personas en los 

países subdesarrollados tienen un adecuado nivel de conocimientos sobre donaciones de 

sangre.(41) 

Es importante concientizar a las personas que donar sangre es completamente seguro y sin 

donantes generosos algunas personas pueden morir, es por ello que la predicción del 

comportamiento de las donaciones está determinada por la intención de donar. El altruismo 

es la pieza esencial en los programas de donación.(42) 

Muchos son los estudios realizados sobe los conocimientos de la población relacionado con 

el proceso de donaciones de sangre, como el realizado por Tariq y otros(43) en estudiantes 

de Medicina de Pakistán, solo un 0,4 % de los estudiantes donaba regularmente y el 89,3 % 

nunca había donado. El 68 % de la muestra afirmó que las donaciones se utilizaban en el 

tratamiento de diferentes tipos de cáncer.  

Askari y otros(44) hallaron en su investigación en estudiantes universitarios de Irán que solo 

un 0,53 % había donado 3 veces en el año anterior.  
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Ping y otros(45) encontraron en estudiantes de la Universidad de Hong Kong, China, que el 

50,8 % respondían incorrectamente las preguntas sobre donaciones de sangre.  

Chauhan y otros(46) realizaron una intervención educativa en estudiantes de Medicina del 

norte de la India, y lograron incrementar en un 97,5 % el número de donantes de sangre. La 

intervención educativa consistía en impartirles clase a los estudiantes una sola sección de 

clase por Power Point. 

Un estudio de Joshi y otros(3) en emigrantes en Inglaterra obtuvo como resultado que la 

mayoría de los participantes no entendían la función y propiedades de la sangre. La mayor 

parte pensaba que la sangre no podía transfundirse en otras personas. La opinión 

predominante entre los emigrantes era considerar la sangre como herencia de los padres. 

Entre los principales obstáculos que impedían incorporarse a las donaciones de sangre, 

manifestaron el miedo a la pérdida de sangre. La mayoría de los participantes solo creía que 

se podían usar las donaciones en intervenciones quirúrgicas. Algunos participantes 

consideraban que solo donarían para salvar la vida de un familiar.  

En Cuba, se han propuesto estrategias de intervención educativa, como la de Ferro y otros(47) 

y la estrategia de intervención educativa en estudiantes de medicina realizada por Olivera y 

otros.(48) Sin embargo, resultan insuficientes para abordar la educación para la salud del 

individuo apto no incorporado a donar sangre.  

En la estrategia de Ferro y otros(47) se enfocó la educación para la salud en la lipemia y solo 

se promovió la donación de sangre entre licenciados en enfermería y presidentes de CDR. 

No se brindó información sobre otros temas de las donaciones de sangre.  

En el caso de la intervención educativa de Olivera y otros,(48) realizada en estudiantes de 

quinto año de medicina, a los que se les aplicó un cuestionario y en base a estos resultados 

se elaboró un programa educativo que consistió en sesiones de 12 encuentros de 3 horas 

cada uno. Logró que la mayoría se interesara en temas de promoción de las donaciones de 

sangre. Sin embargo, no se realizó en personas aptas no incorporadas a donar sangre. 

Las investigaciones sobre nivel de conocimientos y actitud hacia las donaciones de sangre 

posibilitan saber las causas por las que no todos los aptos para donar sangre se incorporan a 

dicho proceso. Un inadecuado nivel de conocimientos sobre donaciones de sangre y su 

importancia hace que el individuo muestre poco interés hacia estas y temores infundados 

hacia el proceso, impiden incorporarse al proceso de donaciones de sangre. Como la 
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principal causa por la que se incorporarían a donar sangre es el altruismo, se debe fomentar 

en las personas aptas no incorporadas a donar sangre. 

Conclusiones 

El proceso de educación para la salud sobre donaciones de sangre está determinado por las 

diferencias culturales y de tradición y por las desigualdades en el desarrollo económico y 

tecnológico alcanzado en cada país. 
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