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RESUMEN

Introducción: El VPH es la principal causa de cáncer de cuello uterino, y a pesar de la inclusión de la 
vacuna contra el VPH en los esquemas de vacunación, aún existen barreras que limitan su demanda.         

Objetivo: Analizar los factores sociológicos que afectan la demanda de la vacuna contra el VPH en 
Latinoamérica y generar recomendaciones. 

Métodos: Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos de Google Académico, 
PubMed, Scielo y Redalyc. Se utilizaron fórmulas específicas para cada base de datos y se determinó 
entre los artículos recuperados que se publicaron entre 2013 y 2022. 

Resultados: Se seleccionó 42 artículos publicados, en los que se evidencia que la información acer-
ca de la vacuna llega a los padres mediante los medios de comunicación y la escuela; la demanda está 
asociada a la confianza en el personal de salud, los niveles de conocimiento, estatus económico y las 
preocupaciones por los efectos adversos.  

Conclusión: La demanda de la vacuna contra el virus del VPH está liderado por el apoyo de los 
padres hacia la vacunación, es decir, su correcta difusión por los medios hacia los mismos, la eli-
minación de creencias en charlas, el apoyo del personal de salud en la atención primaria y el acceso 
económico a la vacuna son los puntos claves por trabajar para minimizar la percepción de riesgo y 
ampliar la cobertura de la misma.

Palabras clave: Padres, factores sociológicos, vacunas contra el virus del papiloma (fuente: DeCS 
BIREME).

ABSTRAC t

Methods: An information search was carried out in the Google Scholar, PubMed, Scielo, and Re-
dalyc databases. Specific formulas were used for each database and extended among retrieved ar-
ticles that were published between 2013 and 2022. Results: Forty-two published articles were se-
lected, where it is evident that information about the vaccine reaches parents through the media 
and the school, the demand is associated with trust in health personnel, economic level, level of 
knowledg, and concerns about adverse effects. 

Conclusion: The demand for the vaccine against the HPV virus is led by the support of parents 
towards vaccination, that is, its correct dissemination by the media, the elimination of beliefs in 
talks, the support of health personnel in the primary care and economic access to the vaccine are 
the key points to work on to minimize the perception of risk and expand its coverage.

Keywords: Parents, sociological factors, papillomavirus vaccines (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN
La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se encuentra incluida en el esquema de va-

cunación de diversos países y está indicada en niñas entre 9 y 13 años de edad. La inmunización 

en este grupo es importante, pues la vacuna sirve para mitigar la morbimortalidad del cáncer de 

cuello uterino en todo el mundo (1). No obstante, diversos estudios demuestran poca adherencia 

a la misma, como el realizado en España durante el 2015 a 833 madres, cuyo resultado fue que el 

93 % conocía la vacuna pero era el miedo a los efectos adversos en un 46 % el primer motivo de 

rechazo de la misma (2). En Latinoamérica, México comenzó a administrar sin coste la vacuna 

para la prevención del VPH en niñas de 9 a 11 años a partir de 2008 (3). Más adelante, un estudio 

realizado en el mismo país en 2017-2018 mostró que solo un 33 % de padres tenía alto grado de 

conocimiento de la vacuna (4). Por otro lado, un estudio realizado en Argentina en 2016 reveló 

que el conocimiento de la vacuna incrementó por su implementación en el calendario de vacuna-

ción e influenció positivamente con su aceptación (5).

En el Perú, el cáncer del cuello uterino es un problema de salud pública, siendo el VPH el responsa-

ble en un 53 %, principalmente en mujeres de Lima Metropolitana (6). Además, ocupa el primer 

lugar de mortalidad por cáncer en mujeres de 15 a 44 años (7). Estos datos reflejan la necesidad 

de conocer los beneficios de la vacunación contra el VPH en edades tempranas, que a pesar de 

estar actualmente incorporado en el esquema nacional de vacunación, hubo problemas en com-

pletar las dosis requeridas, pues si bien con el transcurso de los años la cobertura ha ido amplián-

dose del 20 % en 2020 al 73 % en 2022, no era en su totalidad por las tres dosis, disminuyendo el 

porcentaje de vacunación de la segunda dosis. Por ello, en 2023, por medio de la NTS N°196-MINSA/ 

DGIESP-2022, se reduce la dosis a una sola para las niñas del quinto grado de primaria, pensando 

así en una solución en parte a la baja demanda (8).

Por todo lo mencionado anteriormente, esta revisión bibliográfica se propone describir los facto-

res sociológicos que ejercen influencia en la demanda de la vacuna contra el VPH en Latinoamérica 

con el fin de generar recomendaciones que puedan contribuir al momento de implementar inter-

venciones en la población.
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METODOLOGÍA 
Se realizó una búsqueda informática de artículos publicados en las bases de datos Google 

Académico, PubMed, Scielo y Redalyc, entre abril y junio de 2023. Se utilizaron distintos des-

criptores según base de datos consultada. Se incluyeron los siguientes términos MeSH: “Parents”, 

“Papillomavirus Vaccines” y “Sociological Factors”. Los operadores booleanos utilizados fueron 

“AND” y “OR”. Como criterios de inclusión se consideraron para la revisión de literatura artículos 

disponibles en idioma inglés, español y portugués en texto completo, publicados entre 2013-

2022, independientemente del diseño metodológico utilizado; artículos en los  que se precisaba 

términos claves sea en título o el resumen, excluyéndose los estudios en padres de hijas universi-

tarias, tesis, monografías y cartas al editor.

Fuente: elaboración propia. 

Figura. Prisma de búsqueda
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DESARROLLO
Se conoce que el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el responsable del 52,7 % del cáncer del 

cuello uterino en el Perú, siendo la cuarta patología más frecuente de cáncer en la mujer (6, 9). La 

vacuna es conocida como un método preventivo para evitar la expresión y desarrollo de la infec-

ción VPH; por ello, se debe conocer y vencer las barreras que limitan su aceptabilidad (10).

Género

En Brasil se demostró una mayor adherencia del género femenino a la vacuna en los estudiantes 

y universitarios; también una mayor aceptabilidad de la vacuna por parte de las madres hacia 

sus hijas adolescentes, al igual que en Perú y México, lo que apoya la evidencia de una mayor co-

bertura de la vacuna en este género (11-14). En concordancia, el estudio de Caballero et al. halló 

que las mujeres afirmaron querer vacunarse más que los hombres contra el VPH, y en un futuro 

vacunarían a sus hijos, incluso independientemente del conocimiento que tenían acerca del tema 

(15). Es importante la aceptación de la vacuna por el género femenino con el fin de disminuir la 

incidencia de lesiones de alto grado por VPH 16 y 18, considerados oncogénicos y productores 

del cáncer de cuello uterino, no dejando de lado el género masculino, pues también implica la 

reducción de lesiones genitales externas y verrugas anogenitales, lesiones que los convierten en 

portadores del VPH (16).

Rel ig ión

El estudio de Viveros F. et al. en Chile demostró que las creencias religiosas influyeron en la deci-

sión de vacunar a sus hijos, puesto que era tomado como una forma de libertinaje sexual (17). A 

su vez, la información del estudio realizado por Bodson y colaboradores en Estados Unidos res-

palda que las mujeres jóvenes religiosas tenían deficiencias tanto en el conocimiento sobre el VPH 

y la vacuna contra el VPH, lo que llevaba a su no aceptación (18). En Perú, Chaupis y colaboradores 

exponen una aceptación positiva de la vacuna en padres católicos (19). En Argentina, Chaparro 

y colaboradores indican que profesar la religión evangelista se asocia a una menor frecuencia de 

apoyo a la vacuna por debajo de los padres de religión católica (5). Se evidencia que las creencias 

religiosas pueden influir en la aceptación de la vacuna contra el VPH, aunque el temor de los padres 

a la desinhibición sexual fue descartado como consecuencia de la vacuna, ya que después de su 

aplicación en adolescentes no hubo incremento en los índices de conductas sexuales según un es-
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tudio hecho en México, sino,  por el contrario, las participantes referían la necesidad de continuar 

con una práctica sexual segura (20). Es necesario entonces revocar ciertas creencias nacidas desde 

la religión que afecten la aceptación de la vacuna, no solo del VPH, sino de otras cuya misión con-

siste en proteger desde edades tempranas en el desarrollo de temibles complicaciones mortales de 

las enfermedades que en tiempos pasados eran incurables.

Grado de  instrucción

En Perú, un estudio demostró mayor aceptación de la vacuna en padres que presentan un grado 

de estudio superior (19). Por otro lado, en Brasil y EE.UU los estudiantes universitarios de medici-

na y enfermería no estaban vacunados a pesar de tener mayor conocimiento acerca de la vacuna 

del VPH y el cáncer cervical por lo que manifiestan deseo de recibirla. (21-23). En los profesionales 

brasileños médicos, su aceptabilidad, vacunación y conocimiento es similar a los profesionales 

no médicos, y esto se debe a un desconocimiento del calendario de vacunación contra el VPH, en 

conjunto con un bajo conocimiento clínico de la vacuna (12). Por otro lado, la educación superior 

en EE.UU., por encima del conocimiento secundario básico, presenta un mayor reconocimiento, 

aceptación de la vacuna contra el VPH y seguimiento de las dosis en padres, estudiantes y profe-

sionales (24). Con base en estos resultados, en países como China e Italia se refleja que cuanto 

más nivel educativo, más aceptación sobre la vacuna; sin embargo, de obtenerse datos opuestos, 

puede entenderse como una falta de educación sobre la sexualidad y métodos preventivos de ETS 

(25). En Sudamérica existe mucha estigmatización de tocar temas de índole sexual en edades 

tempranas, y puede ser esta misma costumbre la que indirectamente sitúa a los profesionales, que 

a pesar de ser bien capacitados en sus ramas, no tienen conocimiento de la protección que pueden 

brindar tanto a su vida sexual como a la de sus hijos, ya que esto sigue generación tras generación; 

es importante marcar un hincapié en colegios, universidades e incluso trabajos sobre la importan-

cia del cuidado de la salud sexual y cómo la comunicación de la misma a sus pares puede generar 

conciencia en la vacunación.

Nivel  socioeconómico

Acerca de la vacuna, los estudios señalan que el tener mayor ingreso familiar influyó positivamen-

te en la aceptación de la vacuna. Según Wanderley y colaboradores, en Brasil se obtuvo que las 

personas con un nivel socioeconómico mayor, con acceso a un servicio de salud privado, presen-
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tan mayor conocimiento y aceptación de la vacuna contra el VPH, especialmente en estudiantes 

universitarios (21). Uno de los factores de riesgo para VPH, combinado con otros, es el bajo nivel 

socioeconómico, y es este mismo el que hace compleja la aplicabilidad de la vacuna, ya que se ha 

demostrado que su efectividad está probada en más del 90 % cuando es aplicada la dosis reco-

mendada; asociado a ello, un estudio en Ecuador demostró que el costo se presenta como una ba-

rrera para lograr la meta cuando no es gratuita (26, 27). Contrastado con otro estudio en Estados 

Unidos, que si bien el bajo ingreso se asociaba a un conocimiento bajo acerca de la vacuna, esto no 

determinaba su aceptabilidad (28). Es conocido que una vez pasada la edad de los 13 años no se da 

cobertura gratuita de la vacunación por VPH; sin embargo, esta puede seguir siendo obtenida por 

medio de clínicas, antecedida de un costo; lamentablemente, ya entra en decisión según el estatus 

económico, lo que podría influir su aceptabilidad.

Nivel  de  conocimiento

En México se obtuvo que las madres de niñas tenían una mayor conciencia y un conocimiento de 

medio a alto sobre el VPH y la vacuna contra el VPH, así como sobre la asociación entre el cáncer 

de cuello uterino y la infección por VPH. Por otro lado, en Estados Unidos, Brasil y El Salvador, 

los padres, sobre todo de jóvenes y adolescentes, tienen menos conocimiento tanto sobre el VPH 

como sobre la vacuna contra el VPH (14, 27-30). Por ejemplo, en un estudio en padres brasileños, 

la mayoría afirmaba erróneamente que esta enfermedad tiene cura (31). El motivo más común 

para no vacunar a los estudiantes brasileños y colombianos en las escuelas fue el desconocimiento 

de la vacunación contra el VPH (32, 33). Sin embargo, en otro estudio hecho en padres colombia-

nos, a pesar de que su conocimiento fue bajo, la aceptabilidad de la vacuna fue alta, por lo que 

sería la suma de factores la causa de la no aceptación (34). Por otro lado, el conocimiento resultó 

importante en la opinión de los padres a la hora de aceptar o no la vacuna, pues en el estudio de 

Cordeiro, realizado en Chile, la falta de conocimiento fue la segunda causa de la no vacunación en 

población que consultó por patologías que afectan el cérvix en su centro de salud, lo que sugiere 

un fallo entre la cadena de comunicación y comprensión de la información que se hace llegar (35). 

Por último, un estudio con profesionales de la salud de distintas áreas en Perú, Brasil y Colombia, 

al mismo tiempo, tenía conocimiento y aceptabilidad de la vacuna, apoyando así, como en otros 

estudios, el conocimiento como un factor significativo para la demanda de la vacuna no solo en 

los padres sino en el personal de salud (36-38). Se considera que el conocimiento acerca del VPH 

es un factor que juega a favor, mas no definitivo, para que decida la aceptabilidad de la vacuna 
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contra el VPH, pues muchas veces no es la cantidad, sino la calidad de información que se hace 

llegar a la población objetivo, y esta debe ser enfocada en los principales prejuicios que se tiene 

acerca de ella.

Medios  de  comunicación

Se demostró que los padres que acompañaban a sus hijos al colegio tienen un mayor conocimien-

to sobre la vacuna contra el VPH; otros estudios en Estados Unidos y Puerto Rico determinaron 

que la información dada por los proveedores de salud fue calificada de insuficiente (39, 40). Se de-

terminó que la información sobre la vacuna contra el VPH llegó predominantemente a los jóvenes 

argentinos, estadounidenses, brasileños y peruanos mediante las redes sociales, escuela y televi-

sión; por otro lado, los padres o tutores de estos jóvenes de diversos países la obtuvieron a través 

de profesionales de la salud, las redes sociales, televisión y las campañas de vacunación (5, 29, 41- 

44). Por ejemplo, en un estudio en madres españolas se obtuvo que los pediatras fueron la fuente 

de información predominante (45). Mientras que otro estudio rescató que, en temas de educación 

sexual y VPH, la población confía más en información derivada de clínicas e instituciones públicas 

que brinden información dinámica del tema (10). Es bien sabido que la población puede confiar 

en la información si esta no solo es dada por profesionales capacitados, sino también cómo es 

transmitida, de manera personal o grupal, oral o gráfica, directa o por medios de comunicación, 

una forma que sea rápida, coherente y creativa para atraer la atención de los usuarios.

Creencias

En general, los índices de inmunización en algunos países de Latinoamérica han descendido por 

el temor a los efectos secundarios, como el caso de México, a pesar de que está bien demostrado 

que no van más allá de dolor en zona, cefalea y fatiga (46). Este aspecto juega un papel crucial en 

la decisión de las personas de recibir o no la vacuna a pesar de ser gratuita; en individuos adultos 

de Perú, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, México y Estados Unidos repor-

taron como una barrera para la vacunación la preocupación de los posibles efectos secundarios o 

la desconfianza en el personal de salud (2,19, 27, 40, 47-50). Las creencias influyen en la acepta-

ción de la vacuna del VPH, y en la actualidad existen instrumentos validados para ello; un ejemplo 

es el estudio de Figueroa, que tradujo y adaptó un cuestionario de Tailandia a la realidad mexicana 

para evaluar a los padres y obtener bases de esta problemática que se deben abordar en charlas 
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dirigidas (3). Se puede inferir que la desconfianza médica, la inseguridad de qué tan efectiva es la 

vacuna contra el VPH y sus efectos secundarios son unas de las creencias más frecuentes relacio-

nadas con  la negativa ante la vacuna.

RECOMENDACIONES
Se recomienda seguimiento a la población objetivo de vacunación a través de llamadas o men-

sajes dinámicos que recuerden la importancia de la protección contra el VPH, haciendo hincapié 

no solo en el usuario, sino en todo su círculo social, en  recordar que la salud sexual debe dejar 

de ser un tema restringido en la familia y escuela, que es donde pasan la mayoría del tiempo los 

niños y jóvenes en formación. Es importante en charlas preparadas por profesionales de la salud 

abordar las principales razones de desconocimiento o desconfianza que llevan al rechazo inicial 

de la vacuna según la zona que residan. Se sugiere fomentar las campañas de vacunación no solo 

en los colegios, sino también en institutos, universidades y en las propias instituciones de salud 

para concientizar sobre la importancia de la vacunación contra el VPH en la prevención primaria 

del cáncer de cuello uterino y lesiones que puedan funcionar como portadoras del virus.

LIMITACIONES
Esta revisión bibliográfica se limitó a 4 bases de datos (Google Académico, PubMed, Scielo y 

Redalyc). Otro factor que contribuye a limitar este estudio es la elección de publicaciones exclusi-

vamente de Latinoamérica, en adolescentes y padres, y la heterogeneidad de los artículos.

ALCANCE
Se aborda un tema relevante en la salud pública, comprender los factores sociológicos que afec-

tan la demanda de la vacuna ayuda a diseñar estrategias efectivas para aumentar la cobertura de 

vacunación y disminuir la incidencia de las enfermedades provocadas por el VPH en ambos sexos; 

además, puede contribuir a la sensibilización y educación de la población sobre la importancia de 

la vacunación y sus beneficios en general. 
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CONCLUSIÓN 
La aceptación y demanda de la vacuna contra el VPH están lideradas por el apoyo de los padres 

hacia la vacunación, el cual es influenciado por el género femenino tanto en padres como en hijos; 

el estatus económico toma importancia una vez no se cumple el calendario de vacunación en la 

edad establecida, siendo afectados los estratos bajos; el conocimiento alto no es definitivo para su 

aceptación y las creencias acerca de la misma, principalmente por la religión, crean una barrera; 

por último, la confianza está en entidades públicas y privadas, siempre y cuando sepan dar infor-

mación dinámica y de calidad acerca tema. Por lo tanto, la transmisión de información debe ser 

no solo atractiva, sino basada en prejuicios; es importante indagar a través de estudios o cuestio-

nar al paciente, ya sea a través de la televisión, las redes sociales, las campañas de vacunación o 

el momento en el que recibe asesoría por el personal médico en los centros de atención primaria 

de salud, obteniendo, de esa manera, un cambio en la percepción de riesgo asociado a la vacuna. 
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