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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es investigar los factores determinantes en la aceptación o rechazo de la 

vacunación. Se llevó a cabo una revisión integrativa que incluyó artículos cuantitativos y cualitativos, se 

utilizó el descriptor de ciencias de la salud DeCS, siguiendo los criterios de PRISMA. Se realizaron búsquedas 

en bases de datos académicas Scielo, PubMed, Scopus, Biblioteca Virtual en Salud, Sciencedirect entre los 

años 2016 y 2023. utilizando términos clave relacionados con actitudes, padres, vacunación, esquema de 

vacunación y niños. Se identificaron un total de 18 estudios relevantes que abordaron los factores 

determinantes de los padres hacia la vacunación infantil en diferentes regiones geográficas. Los estudios 

revelaron diversidad de actitudes en la mayoría de los padres, consideran que las vacunas son seguras y 

efectivas. Sin embargo, persisten preocupaciones y barreras, como la desconfianza en la seguridad de las 

vacunas, falta de conocimiento sobre las mismas, influencias culturales y religiosas, así como el acceso 

limitado a servicios de salud y la difusión de desinformación generada por las redes sociales. La conclusión 

subraya la importancia de abordar las preocupaciones de los padres a través de intervenciones educativas 

y una comunicación efectiva. 
 

Palabras clave: Vacunación; negativa a la vacunación; esquemas de Inmunización; cobertura de 

Vacunación; Programas de Inmunización. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate the determining factors in acceptance or rejection of vaccination. 

An integrative review was carried out including quantitative and qualitative articles, using the DeCS health 

science descriptor, following the PRISMA criteria. Searches were carried out in academic databases Scielo, 

PubMed, Scopus, Virtual Health Library, sciencedirect between the years 2018 and 2023. using key terms 

related to attitudes, priests, vaccination, vaccination scheme and children. A total of 18 relevant studies were 

identified that addressed the determining factors of childhood vaccination patterns in different geographic 

regions. The studies revealed a diversity of attitudes among the majority of priests, considering that the 

vaccines are safe and effective. However, concerns and barriers persist, such as distrust in the safety of 

vaccines, lack of knowledge about the same, cultural and religious influences, as well as limited access to 

health services and the spread of misinformation generated by social networks. The conclusion highlights the 

importance of addressing the concerns of priests through educational interventions and effective 

communication. 
 

Keywords: Vaccination; refusal of vaccination; Immunization schedules, vaccination coverage; Immunization 

Programs. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Programa Nacional de Inmunizaciones 

(PNI), junto con el Ministerio de Salud y auto-

ridades sanitarias estatales y locales, se ha 

convertido en una intervención crucial en 

salud pública para evitar enfermedades in-

fecciosas graves y potencialmente mortales 

en los niños (Domingues et al., 2020). A lo 

largo de la historia, las vacunas han contri-

buido significativamente a la reducción de 

la morbilidad y la mortalidad infantil, así 

como al control de epidemias de enferme-

dades prevenibles por vacunación (Kalies 

et al., 2006).  
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La vacunación se reconoce como una es-

trategia eficaz de salud pública, pero su 

avance se ha detenido durante la pande-

mia, lo que ha generado un notable retro-

ceso en la cobertura vacunal (OMS, 2023). 

Uno de los aspectos cruciales en este 

contexto es la actitud de los padres hacia 

la vacunación de sus hijos y los factores que 

influyen en sus decisiones. 

Se observa que la mayoría de los padres 

considera que las vacunas son seguras y 

efectivas, aunque subsisten inquietudes y 

obstáculos, como la accesibilidad a los ser-

vicios de salud y los costos asociados 

(Restivo et al., 2020). Las políticas de vacu-

nación obligatoria generan opiniones dividi-

das, con algunos padres sintiendo que infrin-

gen sus derechos, mientras que otros en-

cuentran tranquilidad en ellos. 

Los estudios señalan la influencia de facto-

res como la percepción del riesgo de reac-

ciones adversas, la confianza en los profe-

sionales de la salud, la información disponi-

ble y las experiencias previas en las decisio-

nes de vacunación de los padres 

(Rodríguez-Peña et al., 2023). Estos factores 

varían significativamente según la región 

geográfica y la cultura local, lo que resalta 

la necesidad de abordar las preocupacio-

nes y necesidades de los padres de manera 

contextualizada (Smith et al., 2021). 

En Perú, como en muchas partes del 

mundo, la vacunación infantil se ha conver-

tido en un tema de vital importancia y de-

bate (Gonzales-Zamora et al., 2022). Si bien 

las vacunas han demostrado ser una herra-

mienta eficaz para reducir la morbilidad y 

mortalidad asociadas a diversas enferme-

dades (Girotto, 2022). Se ha observado una 

tendencia preocupante: un creciente nú-

mero de padres opta por no vacunar a sus 

hijos (UNICEF, 2021). Esta situación se refleja 

en un descenso en las tasas de vacunación 

infantil, un fenómeno que no es exclusivo de 

Perú, sino que se replica en diversas regio-

nes a nivel global (OMS Y UNICEF, 2020). 

Ante este escenario, algunos países han im-

plementado la vacunación obligatoria 

para niños, mientras que otros, han adop-

tado políticas que varían según la región 

(Savulescu et al., 2021). En el caso de Perú, 

la discusión sobre la implementación de 

mandatos de vacunación obligatoria está 

en curso, contemplando medidas que po-

drían incluir restricciones al acceso a servi-

cios educativos o beneficios estatales para 

los niños no vacunados (Caycho-Rodríguez, 

2022). Estas políticas, aunque efectivas en 

aumentar las tasas de vacunación, han ge-

nerado un intenso debate sobre sus impli-

cancias éticas (Kirby, 2017). 

Este estudio buscó investigar los factores de-

terminantes que contribuyen a la acepta-

ción o rechazo de los padres sobre la vacu-

nación. Para ello, se recurre a una combina-

ción de investigaciones cuantitativas y cua-

litativas, con el fin de ofrecer una perspec-

tiva amplia y contextualizada sobre este 

tema crucial. 

 

METODOLOGÍA 
 

Se realizó una revisión bibliográfica integra-

tiva siguiendo los criterios de la Declaración 

PRISMA (Page et al., 2021) con el objetivo de 

investigar factores determinantes de la va-

cunación o rechazo a la vacunación. Para 

elaborar esta revisión, el recorrido metodo-

lógico se subdividió en 6 fases: Elaboración 

de la pregunta orientadora, establecer los 

criterios de inclusión y exclusión, búsqueda 

bibliográfica, análisis crítico de los estudios 

incluidos; discusión de los resultados; presen-

tación de la revisión integradora (Souza, 

2010).  

Se procedió a la búsqueda electrónica en 

las bases de datos Scielo, PubMed y Scopus, 

Biblioteca en Salud, Sciencedirect, se utilizó 

el descriptor de ciencias de la salud DeCS 

en la estrategia de búsqueda, con opera-

dores boléanos AND, OR los términos clave 

que incluyeron "Actitudes" (Attitudes), "Pa-

dres" (Parents), "Cultura" (Beliefs), "políticas 

de vacunación"(vaccination policies), "ta-

sas de vacunación en niños" (vaccination 

rates in children), "esquemas de vacuna-

ción" (vaccination schedules), “Vacunación 

obligatoria" (Mandatory vaccination) y "Ni-

ños" (Children), “Esquemas de Inmunización 

OR Programas de Inmunización”, “Vacuna-

ción AND Actitud”(vaccination AND 

Attitude), “Vacunación AND Religión” (vac-

cination AND Religion), durante el período 

2018 al 13 de octubre del 2023, en idioma 

español, portugués o inglés, a textos com-

pletos (Open Access), resumen o Abstract 

relevante en relación a los objetivos del es-

tudio. Los estudios fueron elegidos teniendo 

en cuenta el título, autor, año de publica-

ción, objetivo de la investigación, metodo-

logía utilizada, diseño del cuestionario, 

muestra examinada, instrumentos de medi-

ción empleados, análisis de datos, resulta-

dos obtenidos, conclusiones alcanzadas y 

la fuente de referencia. 

En ScienceDirect se localizaron 137 estudios, 

en Biblioteca virtual en Salud 75, en Pub-

Med, 124, en Scopus 123 estudios. Por otro 

lado, en Scielo, se identificaron 2 resultados. 

Luego de aplicar un filtro inicial para refinar 

los resultados y centrarse en aquellos más 

relevantes para la investigación, se redujo el 

número de resultados en cada base de da-

tos. Después de seleccionar se obtuvo 10 es-

tudios: 3 en Sciencedirect, 2 en Biblioteca 

virtual en Salud, 2 en Scopus y 1 estudio en 

Scielo. 
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Se consideraron los valores éticos: Honesti-

dad, trasparencia, respeto, derechos de 

autor y se siguieron las directrices del Có-

digo de Buenas Prácticas Científicas del 

CSIC (Consejo de Investigaciones Científi-

cas, 2021), con el fin de garantizar la cali-

dad de la investigación y prevenir compor-

tamientos inapropiados. 

Extracción de datos: Se formuló los términos, 

se realizó la búsqueda, se revisó los 

documentos, extrajo los datos y completó la 

evaluación del riesgo de sesgo, revisó una 

muestra aleatoria de 461 citas hasta la 

etapa de revisión de texto completo y 

completó la evaluación del riesgo de 

sesgo..  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La Figura 1 refleja el proceso de búsqueda y 

selección de estudios en cada base de da-

tos, destacando la cantidad de estudios sin 

filtro, con filtro, seleccionados y duplicados. 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo para la revisión sistemática, 

de acuerdo con PRISMA (2020). 
 

Los estudios analizados revelan una diversi-

dad de factores de los padres hacia la va-

cunación infantil y factores que influyen en 

estas actitudes en diversas regiones geográ-

ficas. En general, se observa que la mayoría 

de los padres considera que las vacunas 

son seguras y efectivas, aunque existen 

preocupaciones y barreras, como el ac-

ceso y la asequibilidad. Las políticas de 

vacunación obligatoria generan opiniones 

divididas, con algunos padres sintiendo que 

infringen sus derechos y otros encontrando 

tranquilidad en ellas. Los factores que influ-

yen incluyen en la percepción es el riesgo 

de reacciones adversas, seguridad de sus 

componentes, cantidad de vacunas, la 

confianza y condiciones laborales en los 

profesionales de la salud, la información dis-

ponible poco confiable, problemas admi-

nistrativos, económicos y las experiencias 

previas. Estos resultados destacan la impor-

tancia de abordar las preocupaciones y ne-

cesidades de los padres para promover la 

vacunación infantil en diferentes contextos 

(Tabla 1). 

La decisión de los padres sobre la vacuna-

ción de sus hijos frecuentemente trasciende 

el entendimiento científico y se ancla en el 

contexto cultural y religioso que los rodea, 

como lo demuestran los estudios incluidos 

en el análisis. En algunos casos, las creencias 

culturales y religiosas de los padres influían 

en su decisión de vacunar o no a sus hijos 

(Glatman y Nichols, 2012). Algunos grupos 

religiosos y tradicionales tenían opiniones en 

contra de la vacunación, lo que generaba 

barreras adicionales (Iglesias-Osores y 

Saavedra-Camacho, 2020). La revisión inte-

grativa refleja que, en ciertos entornos, las 

doctrinas culturales y religiosas pueden ejer-

cer una influencia sustancial en la actitud 

hacia la vacunación, corroborando lo en-

contrado por Grabenstein (2013), quien se-

ñala que algunas prácticas religiosas pue-

den estar en conflicto con la inmunización. 

Este fenómeno se observó de manera parti-

cular en estudios de regiones con fuertes 

identidades religiosas y tradicionales, 

donde los preceptos de fe pueden dictar 

las decisiones de salud. En el contexto de la 

población de Pensilvania, las creencias reli-

giosas estuvieron significativamente asocia-

das con la decisión de no vacunar, eviden-

ciando cómo las convicciones personales 

pueden sobreponerse a las recomendacio-

nes de salud pública (Morice y Ávila, 2009). 

Las barreras culturales y religiosas son críti-

cas para entender la heterogeneidad en 

las tasas de vacunación y la aceptación de 

vacunas en diferentes comunidades. 

La accesibilidad a los servicios de salud 

constituye uno de los pilares fundamentales 

para una cobertura vacunal efectiva. Sin 

embargo, en la presente revisión, se identi-

ficó que el acceso limitado es un obstáculo 

significativo en diversos contextos, coinci-

diendo con las observaciones de Ozawa et 

al. (2019). Las barreras geográficas, logísti-

cas y económicas forman un conjunto com-

plejo de desafíos que no solo impiden el ac-

ceso a las vacunas, sino que también 

reflejan disparidades socioeconómicas más 

amplias, tal como lo sugieren los estudios se-

ñalados por Murray y Skull (Murray y Skull, 

2022). La falta de acceso a servicios de sa-

lud y vacunación fue un desafío importante 

en varios contextos (Glatman y Nichols, 

2012). Esto incluía barreras geográficas, 

logísticas y económicas que dificultaban 

que los padres accedieran a la vacunación 

para sus hijos (Murray y Skull, 2022). 
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Tabla 1 

Resultados de Estudios sobre Actitudes de Padres hacia la Vacunación Infantil y Factores Influyentes 
 

Tipo de Estudio Muestra País Resultados 

Estudio Cuantitativo 

(Restivo et al., 2020). 95 padres Italia 

El 53% no tenía preocupaciones sobre la peligrosidad de las 

vacunas y el 84.1% habría aceptado la vacunación de sus 

hijos incluso si no fuera obligatoria. El 79.9% no estaba 

dispuesta a seguir los consejos de los movimientos 

antivacunación. 

Estudio Transversal 

(Braczkowska et al., 

2018) 

13 entrevistas a 

padres 
Polonia 

La percepción del riesgo de la vacuna como deficientes 

fueron factores significativos asociados con la calificación de 

la vacunación de los niños como insegura (p < 0.001).  

Estudio cualitativo  

(Rodríguez-Peña et 

al., 2023) 

No se 

menciona 
Barcelona 

La falta de información sobre vacunas puede hacer que 

algunas madres retrasen o rechacen ciertas vacunas al sentir 

que el calendario de vacunación no se adapta a las 

necesidades individuales. El temor a efectos secundarios, 

incluso leves como la fiebre, también juega un papel 

importante en esta decisión. Algunas madres creen que el 

sistema inmunológico de los bebés en los primeros meses de 

vida es frágil y no está preparado para recibir vacunas. 

Estudio Transversal 

(Krok et al.,2018) 
337 padres USA 

El 47% estuvo de acuerdo en que los padres deberían tener 

el derecho de rechazar las vacunas obligatorias. El 39% 

informaron haber rechazado alguna vez una vacuna.  

Estudio Transversal 

(Lovrić el al., 2018) 
542 padres Croacia 

El 36.3% cree que la administración simultánea de vacunas 

puede tener efectos negativos en la salud de sus hijos. 

Además, el 38% teme que las vacunas puedan dañar a sus 

hijos. La mayoría de los padres reportaron una actitud 

positiva hacia la vacunación (61.8%). 

Estudio transversal 

(Cholewik et al.,2023) 
568 padres Polonia 

Los padres tenían más probabilidades de tener una actitud 

positiva hacia las vacunas recomendadas (p = 0.0428) y de 

vacunar a sus hijos con las vacunas recomendadas (p = 

0.0063). Asimismo, aquellos que manifestaron que la 

migración había influido en su decisión respecto a la 

vacunación de sus hijos, mostraron una mayor frecuencia de 

vacunación, especialmente como respuesta a la llegada de 

inmigrantes ucranianos (p < 0.00001) 

Estudio transversal 

(Urueña et al., 2022) 
1202 Argentina 

Los encuestados estuvieron de acuerdo en que las vacunas 

son seguras (92%), efectivas (94%), y es importante que los 

niños las reciban (98%). El 48% pudo identificar una o más 

barreras para la vacunación, siendo el acceso y la 

asequibilidad las más reportadas (74%), siendo la falta de 

vacuna la razón principal.  

Estudio transversal 

(Tsuchiya et al.,2016) 
226 madres Japón 

Loa factores significativos inversamente asociados con la 

vacunación fueron el miedo a efectos secundarios dañinos, 

la no obligatoriedad de la vacunación, la percepción de no 

eficacia y estar ocupadas. Además, se encontraron factores 

positivamente asociados, como las recomendaciones de los 

médicos familiares, vivir en el extranjero durante el período 

de vacunación de los hijos y la edad materna. 

Estudio descriptivo 

(Akman y Yıldız, 2022) 
347 padres Turquía 

Los padres tienen una vacilación moderada ante las 

vacunas y se sugiere proporcionar información básica sobre 

las vacunas y las enfermedades prevenibles. 

Estudio Cualitativo 

(Ganczak et al., 2021) 
22 padres Polonia 

Mostraron confianza en los profesionales de la salud y la 

entrega de vacunas en Polonia, considerando las vacunas 

más seguras y de mejor calidad que en Ucrania. La mayoría 

reportaron que vacunaron a sus hijos según el calendario 

polaco, pero muchos adultos ucranianos no habían 

completado las vacunaciones obligatorias.  

Estudio Cualitativo 

(Musa, 2021) 
22 padres 

Bosnia y 

Herzegovina 

Los padres de niños con vacunación retrasada/parcial 

cayeron en dos subgrupos: (1) aquellos que aceptaron la 

vacunación y atribuyeron retrasos a sus habilidades 

organizativas o frustración con los horarios de citas. (2) 

aquellos que se ajustan al perfil de "dudar de la vacuna" con 

preocupaciones a menudo desencadenadas por los medios 

de comunicación/redes sociales. Mencionaron 

preocupaciones sobre la seguridad, desconfianza en los 

trabajadores de la salud y resentimiento hacia la vacunación 

obligatoria.  

Estudio transversal 

(Maltezou, 2020) 
814 madres Grecia 

El análisis multivariado encontró que la edad gestacional de 

≤20 semanas, tener otro hijo, un historial de vacunación 

contra la influenza y una puntuación de conocimiento más 

alta sobre enfermedades prevenibles por vacunación y 

vacunas se asociaron significativamente con una mayor 

probabilidad de vacunar a sus hijos de acuerdo con el 

Programa Nacional de Vacunación.  

Estudio exploratorio y 

descriptivo  

(Véliz et al., 2016) 

203 padres Chile 

El 35.2% piensa que las vacunas pueden causar daño o 

declara no saber y tener conocimientos errados. Sospechan 

intereses económicos detrás de los programas de 

vacunación. Los padres de niños mayores tienen un 

conocimiento impreciso del calendario vigente y no 

conocen los nombres de las vacunas. Consideran que la 

información disponible no les permite estar seguros de los 
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beneficios reales, y algunos se sienten obligados a vacunar a 

sus hijos.  

Estudio Cualitativo 

(McCoy et al., 2019) 
14 padres Pensilvania 

Muestran dudas sobre la seguridad y efectividad de las 

vacunas, así como confusión debido a información 

contradictoria. Creían que tenían un riesgo mínimo de 

contraer enfermedades debido a su confianza en las 

herramientas naturales de salud proporcionadas por Dios, y 

se sentían más empoderados en la toma de decisiones y la 

autonomía parental. 

Cualitativa  

(Boyle et al., 2020) 
1.029 padres EE. UU 

La educación y los ingresos del hogar están vinculados con 

las conductas de inmunización. Existe un sólido consenso 

sobre la importancia de las vacunas, aunque persisten 

preocupaciones sobre la cantidad de inyecciones, la 

prevención de enfermedades y la seguridad de los 

componentes. Algunos creen que las vacunas pueden 

causar problemas de aprendizaje, y las actitudes varían 

según la demografía 

Cualitativa  

(Jinarong et al., 2023) 
26 padres Tailandia 

Los estudios indican que la aceptación de las vacunas por 

parte de los padres se basa principalmente en reconocer su 

valor y confiar en su eficacia y seguridad. Varios factores, 

como el acceso a fuentes confiables y la influencia de líderes 

positivos y creencias religiosas, influyen en las actitudes hacia 

las vacunas. Sin embargo, las dudas y el rechazo surgen de 

preocupaciones sobre su eficacia y seguridad, las creencias 

sobre fuentes poco claras y la falta de acceso a información 

sobre vacunas.  

Cuantitativa 

(Du et al., 2020) 
124 cuidadores China 

La vacilación frente a las vacunas estuvo relacionada 

negativamente con aspectos como la importancia, 

seguridad y eficacia de las vacunas, así como en el sistema 

de administración de vacunas y el gobierno.  

Diseño cualitativo 

(Escobar et al., 2017) 

36 individuales 

y 6 grupos 

focales 

personal de 

salud y 

cuidadores. 

Colombia 

Se identificaron diversos factores como el miedo a las 

reacciones tras la vacunación, las condiciones 

socioeconómicas, geográficas y de seguridad de la 

población, las condiciones laborales del personal de 

vacunación, problemas administrativos y económicos, así 

como el subdesarrollo de los sistemas de información. 

 

La confianza de los padres en la vacuna-

ción está siendo erosionada por un aluvión 

de desinformación que fluye a través de las 

redes sociales y otros medios digitales, un fe-

nómeno que éste estudio ha identificado y 

consistentemente con lo señalado por 

Suárez-Lledo y Álvarez-Gálvez (2021). La in-

fluencia de los grupos anti-vacunas, apro-

vechando las plataformas en línea para di-

fundir sus narrativas, ha creado un ambiente 

de duda y escepticismo, lo que se alinea 

con las observaciones de Jabbour et al. 

(2023); sobre cómo la desinformación com-

promete la percepción de las recomenda-

ciones médicas. Los padres a menudo están 

expuestos a la desinformación y la influen-

cia de grupos anti-vacunas a través de las 

redes sociales y otros medios en línea 

(Acosta-Quiroz y Iglesias-Osores, 2020). Esto 

socavaba la confianza en las recomenda-

ciones señaladas por el Ministerios de Salud 

den diversos países.  

Los resultados de estos estudios sugieren 

que las actitudes de los padres tienen un im-

pacto significativo en las tasas de vacuna-

ción en niños (Owais, 2011). La descon-

fianza, la falta de conocimiento y la influen-

cia de creencias culturales o religiosas pue-

den llevar a la no vacunación o al retraso 

en la vacunación, lo que aumenta el riesgo 

de enfermedades prevenibles por vacuna-

ción en la población infantil (OPS, 2023). 

Los hallazgos resaltaron la importancia de 

abordar las preocupaciones de los padres 

a través de intervenciones educativas y una 

comunicación efectiva (Willis, 2013). Propor-

cionar información clara y basada en evi-

dencia sobre la seguridad y eficacia de las 

vacunas es fundamental para abordar es-

tas barreras (Cuestas, 2022; OMS, 2021). 

El estudio revela posibles sesgos que po-

drían haber influido en los resultados y su in-

terpretación. Primero, estudios relevantes 

publicados en idiomas distintos al inglés, es-

pañol y portugués que no hayan sido con-

templados, lo que podría resultar en un 

sesgo lingüístico que omita perspectivas im-

portantes. 

En segundo lugar, sesgo del observador no 

puede ser descartado, ya que los investiga-

dores que interpretan los datos pueden es-

tar sujetos a sus propios prejuicios y perspec-

tivas. Para mitigar estos sesgos, se imple-

mentaron medidas como la evaluación in-

dependiente de la elegibilidad de los estu-

dios y la extracción de datos, pero el poten-

cial de influencia subjetiva aún existe. 

 

CONCLUSIONES 
 

El presente estudio a demostrado que, 

mientras una mayoría de padres percibe las 

vacunas como seguras y efectivas, existen 

notables factores determinantes de la 

aceptación o rechazo a la vacunación que 

afectan su disposición a vacunar a sus hijos, 

incluyendo la desconfianza en la seguridad 

de las vacunas, insuficiencias en el co-

nocimiento sobre el calendario y las especi-

ficaciones de las mismas, y la influencia de 

creencias culturales y religiosas. Además, el 
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acceso limitado a los servicios de salud y la 

influencia de la desinformación son factores 

decisivos en la toma de decisiones de los 

padres. Estos hallazgos subrayan la necesi-

dad crítica de implementar intervenciones 

educativas y de comunicación efectiva di-

rigidas a mejorar las tasas de vacunación in-

fantil y reducir la prevalencia de enferme-

dades prevenibles por vacunación, lo que 

apunta a direcciones específicas para futu-

ras iniciativas de políticas de salud y progra-

mas de educación en salud pública. 
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