
Artículo de Investigación. Revista Killkana Salud y Bienestar. Vol. 4, No. 2, pp. 25-30, mayo-agosto, 2020.
p-ISSN 2528-8016 / e-ISSN 2588-0640. Universidad Católica de Cuenca

Percepción de los padres de niños hospitalizados sobre confianza y
satisfacción en el Programa Nacional de Vacunación

Parents’ perception of hospitalized children about confidence and
satisfaction in the National Vaccination Program

Mirelys Sarduy-Lugo1*, Anabel Sarduy-Lugo2, LidiamEsther Collado-Cabañin1 y Roberto Valentín Lara-Pérez3
1 Hospital Pediátrico Universitario “José Luis Miranda”, Cuba

2 Universidad Estatal Península Santa Elena, Ecuador
3 Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Provincial “Arnaldo Milian Castro”, Cuba

*mirelyssl@infomed.sld.cu

DOI: https://doi.org/10.26871/killkana_salud.v4i2.642

Resumen

Introducción: Aunque la cobertura de vacunación en Cuba es superior al 98 % resulta importante evaluar la percepción de
los padres de niños hospitalizados sobre el cumplimiento del esquema en función de detectar las debilidades que existan
en ellos en relación al tema y poder trazar estrategias en la atención de salud que permitan mantener o elevar este indicador
en la población pediátrica. Objetivo: Evaluar la percepción de los padres de niños hospitalizados sobre el cumplimiento
del esquema de vacunación. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el Hospital Pediátrico
Universitario “José Luis Miranda” en Villa Clara, Cuba, durante marzo de 2019. El universo de estudio quedó constituido
por 1000 padres de niños cubanos con 48 o más horas de ingresados en todos los servicios del hospital durante marzo de
2019 que refirieron estar dispuestos a participar en la investigación. Resultados: Prevalecieron los padres entre los grupos
de edades de 20 a 27 años con 309 y de entre 28 a 35 años con 358, el sexo estuvo más representado por las mujeres con
858, el nivel escolar pre universitario con 618 y universitario con 170 fueron los más representados, los municipios que
aportaron el mayor número de ingresos en el mes estudiado fueron Santa Clara con 340 y Ranchuelo con 120. El 100 %
de los padres tuvieron una percepción adecuada sobre los aspectos de la vacunación infantil explorados. Conclusión: La
percepción que tienen los padres de niños hospitalizados sobre la vacunación infantil es adecuada lo cual se relaciona de
forma positiva con el cumplimiento del esquema de vacunación.

Palabras clave: vacunación, esquemas de inmunización, pediatría, enfermería, cobertura universal de salud,
cobertura de vacunación.

Abstract

Introduction: Although vaccination coverage in Cuba is over 98%, it is essential to evaluate the parental perception
of hospitalized children about the scheme compliance to detect their weaknesses on the subject; and be able to draw
up health care strategies to maintain or raise this indicator in the paediatric population. Objective: To evaluate the
parents’ perception of hospitalized children about vaccination schedule compliance. Methodology: A cross-sectional
descriptive study took place at the "José Luis Miranda" Pediatric University Hospital in Villa Clara, Cuba, during March
2019. The study included 1000 parents of Cuban children who were hospitalized for 48 or more in the different hospital
services during March 2019, who agreed to participate in the research. Results: The group of parents aged 20 to 27
years accounted for 309, those aged 28 to 35 years for 358. The female sex was the most representative with 858; the
pre-university school level with 618, and the university level with 170, were the most representative. The municipalities
that contributed the most income during the month studied were Santa Clara with 340 and Ranchuelo with 120. 100% of
parents had adequate insight into the explored aspects of childhood vaccination. Conclusion: The parental perception
of hospitalized children about child immunization is correct, and it is positively related to the immunization schedule
compliance.

Keywords: vaccination, immunization schedules, pediatrics, Nursing, universal health coverage, vaccination
coverage.

1 Introducción
Antes de la introducción de los calendarios de vacuna-

ción en Cuba y el mundo, las enfermedades infecciosas
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eran la causa principal de mortalidad infantil y las epi-
demias eran frecuentes, hasta finales del siglo pasado los
niños podían padecer enfermedades infecciosas graves, con
múltiples secuelas y eventualmente mortales, que hoy son
totalmente prevenibles. Ejemplo, es el caso de la poliomie-
litis, enfermedad que redujo el número de casos y muertes
atribuibles drásticamente tras el inicio de la vacunación en
Cuba en 1962, y desde 1994 América quedó certificada
como libre de poliovirus, seguida por la eliminación en la
región del Pacífico Oeste en 2000 y en Europa en 2002.1, 2

Los éxitos alcanzados en relación con la prevención
de enfermedades a través de la vacunación infantil deben
guardar relación directa con el esfuerzo de los estados y
gobiernos; los países que han logrado instaurar políticas
estatales de salud pública donde se garantizan a todos de
forma gratuita y con un nivel de accesibilidad adecuado la
vacunación desde la infancia deben evidenciar un avance
satisfactorio en este sentido y los pueblos deben exhibir un
nivel de educación y preparación superior al respecto que
se traduce en porcentajes elevados de cobertura.

La extensión de las vacunas en la mayoría de los países
del mundo las ha convertido en intervenciones de salud pú-
blica sistemáticas y masivas, además de una de las acciones
preventivas más importantes a este nivel.3, 4

A pesar de los importantes avances obtenidos en el con-
trol de las enfermedades infecciosas mediante la inmuniza-
ción, la aplicación de vacunas no está libre de polémicas,
ya que, al disminuir la frecuencia de las enfermedades,
adquieren mayor importancia los eventos adversos que
pueden aparecer después de su aplicación, lo que trae como
consecuencia las dudas sobre ellas entre la población.4

Los programas de inmunización son los responsables
de responder a cualquier preocupación pública relacionada
con las vacunas, al tener la tarea de brindar a los trabaja-
dores de la salud la información más actualizada además
de, el fortalecimiento de los vínculos con los medios de
comunicación para brindar mensajes claros y eficaces a la
población.4

Para enfermería el estudio de los conocimientos, actitu-
des y percepciones permite valorar las capacidades de los
usuarios y en función de ello, diseñar las intervenciones
educativas necesarias y pertinentes para ayudarles a tomar
decisiones informadas, reforzar sus capacidades de auto-
cuidado y estimularlos a participar de mejor forma en el
cuidado de su salud o de la de los suyos.5

Aunque la cobertura de vacunación en Cuba es superior
al 98 % resulta importante evaluar de forma frecuente la
percepción de los padres sobre el cumplimiento del esque-
ma en función de detectar debilidades que existan en ellos
en relación al tema y poder trazar estrategias en la atención
de salud, que permitan mantener o elevar los indicadores
de vacunación en la población pediátrica, lo cual constituye
el problema de investigación y justifica la realización del
presente estudio.

El objetivo de la investigación fue evaluar la percepción
de los padres de niños hospitalizados sobre el cumplimiento
del esquema de vacunación.

2 Métodos

Se realizó un estudio cuantitativo con enfoque descripti-
vo de corte transversal en el Hospital Pediátrico Universi-
tario Provincial “José Luis Miranda” en Villa Clara, Cuba,
durante marzo de 2019.

El universo de estudio quedó constituido por 1000 pa-
dres de niños cubanos con 48 o más horas de ingresados en
todos los servicios del hospital durante marzo de 2019 que
refirieron estar dispuestos a participar en la investigación.

Variables:
Percepción de los padres sobre satisfacción y confianza

en el esquema de vacunación
Alta: Cuando responde de forma positiva todas las pregun-

tas respecto al tema
Media: Cuando responde de forma positiva al menos el

50 % de las preguntas
Baja: Cuando no responde de forma positiva ninguna pre-

gunta
Para caracterizar a los padres, los autores le realizaron

una entrevista semiestructurada en la unidad del paciente
que como promedio duró cinco minutos, donde se obtuvo
información sobre las variables edad, sexo, escolaridad
(grado académico más alto alcanzado) y lugar (municipio)
de residencia. En el carnet de vacunación del niño se
comprobó el cumplimiento del esquema de vacunación, se
consideró cumplido cuando se encontró el registro de todas
las vacunas que por la edad correspondían tener administra-
da el niño, e incumplido cuando no se encontró el registro
de una o más vacunas que por la edad correspondían tener
administrada el niño.

El instrumento utilizado para evaluar la percepción de
los padres sobre el cumplimiento del esquema de vacuna-
ción fue una encuesta elaborada según las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud6 que fue validada
en investigación previa7

2.1 Métodos de recolección de la información y análisis
estadístico

Se aplicó una encuesta diseñada y validada por Zunino
y coll8 que permitió evaluar la percepción de los padres
en relación a la satisfacción y confianza que tienen del
esquema de vacunación.

La encuesta incluyó preguntas cerradas y se utilizó una
escala semicuantitativa de Likert para evaluar las respues-
tas, teniéndose en cuenta negativo (1 y 2), neutro (3),
positivo (4 y 5). Los valores negativos se interpretaron
como una baja percepción sobre la satisfacción y confianza
y los positivos como alta.

Las variables nominales y numéricas discretas se descri-
ben con frecuencias absolutas y relativas, y las continuas
con media, mediana y rango. En la comparación de la
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frecuencia se utilizó la prueba de chi cuadrado. Se consi-
deró significativo p<0,05. Toda la información recopilada
durante el proceso investigativo se llevó a una base de datos
de Excel para su procesamiento estadístico en el cual se
utilizó el programa STATA V.15.0.

2.2 Aspectos éticos

Este estudio se sustentó en la Declaración de Helsinki, en
donde se establecen los criterios de respeto, confidenciali-
dad y dignidad de las personas, que describe lo siguiente: se
deberá contar con el consentimiento por escrito; por tanto,
se tuvo en cuenta los principios éticos de la investigación,
se respetó la voluntariedad de los padres para participar en
el estudio y el consentimiento informado. Se informó pre-
viamente a los padres en qué consistía la investigación. Se
obtuvo el permiso de la Comisión científica de la institución
para llevar a cabo la presente investigación.

3 Resultados

La distribución de la muestra de estudio atendiendo
a las características de los encuestados se muestra en la
tabla 1, la media de edad fue de 28,6 años, la mayoría
eran mujeres (85,80 %), con nivel escolar preuniversitario
(61,60 %), vínculo laboral el 63,30 % y de procedencia
urbana el 65,00 %.

Tabla 1: Características de los encuestados, (n=1000)

Edad (años) media (rango) 28,6 (18-72) 

Género (n, %) 

  Masculino 

  Femenino 

 

142 (14,20) 

858 (85,80) 

Nivel escolar (n, %) 

  Secundaria 

  Técnico medio 

  Pre universitario 

  Universitario 

 

117 (11,70) 

97 (9,70) 

616 (61,60) 

170 (17,00) 

Empleo (n, %) 

  Amas de casa 

  Estudiantes 

  Con vínculo laboral 

  Sin vínculo laboral 

 

258 (25,80) 

91 (9,10) 

633 (63,30) 

18 (1,80%) 

Procedencia (n, %) 

  Urbana 

  Rural 

 

650 (65,00) 

340 (34,00) 

 

Fuente: Encuesta

En la tabla 2 se describe la percepción de los padres
sobre confianza en el Programa Nacional de Vacunación
a través del grado de acuerdo con la importancia de las
vacunas. La confianza general en las vacunas fue alta en
989 (98,90 %) y media en 11 (1,10 %). La valoración de la
seguridad en las vacunas fue alta en 990 (99,00 %) y media
en 10 (1,00 %). El 100 % de los encuestados considera

importante la vacunación para prevenir enfermedades en
niños y adultos, (p<0,01).

Tabla 2: Percepción de los padres de niños hospitalizados
sobre el nivel de confianza en el Programa Nacional de
Vacunación, Santa Clara, 2019 (n=1000)

Variable/Nivel de confianza Medio Alto 

Le parece correcto vacunar a sus hijos 11 (1,10%) 989 (98,90%) 

Le parece importante la vacunación de los niños para 

prevenir enfermedades. 

0 (0,00%) 1000 (100,00%) 

Le parece importante la vacunación de los niños para 

evitar el contagio 

11 (1,10%) 989 (98,90%) 

Le parece importante la vacunación de los adultos para 

prevenir enfermedades. 

0 (0,00%) 1000 (100,00%) 

Le parece importante la vacunación de los adultos para 

evitar el contagio 

11 (1,10%) 989 (98,90%) 

 

Fuente: Encuesta

El nivel de satisfacción con el Programa nacional de
Vacunación fue alto. En la tabla 3 se describe las diferentes
categorías comprendidas en esta variable. El 100 % de
los encuestados coincidieron en que el funcionamiento del
vacunatorio es adecuado y mostraron satisfacción con las
vacunas incluidas en el esquema vigente; con la informa-
ción brindada por el Ministerio de Salud 989 personas
(98,90 %), y por el médico y la enfermera de la Atención
Primaria de Salud (APS) el 100 %.

Tabla 3: Percepción de los padres de niños hospitalizados
sobre el nivel de satisfacción con el Programa nacional de
Vacunación, Santa Clara, 2019 (n=1000)

Variable/Nivel de satisfacción Medio Alto 

Funcionamiento del vacunatorio 0 (0,00%) 

Tipo de vacunas incluidas 0 (0,00%) 

Información brindada por el Ministerio de Salud 11 (1,10%) 

Información brindada por el médico y la enfermera de la Atención 

Primaria de la Salud 

0 (0,00%) 

1000 (100,00%) 

1000 (100,00%) 

989 (98,90%) 

1000 (100,00%) 

Fuente: Encuesta

Referente al medio que utilizan para mantenerse infor-
mado sobre las actividades relacionadas con la vacunación
fue referido en primer lugar el médico y la enfermera del
área de salud por 996 personas (99,60 %), la televisión
nacional por 998 encuestados (99,80 %), la prensa escrita
en 990 personas (99,00 %) y la radio en 994 encuestados
(99,40 %).

La relación entre el cumplimiento del esquema de vacu-
nación evaluado por auditorías a los carnet de vacunación
de los niños y la relación con la percepción de los padres
sobre satisfacción y confianza en el Programa Nacional
de Vacunación se muestra en la tabla 4 donde el 100 %
de los padres encuestados tenían una percepción adecuada
en relación con la seguridad y confianza, mientras que
989 carnet de vacunación auditados mostraron el esquema
cumplido hasta el momento del estudio (p<0,01). Lo que
demuestra una relación directa entre el pensamiento de los
padres sobre vacunación y la práctica llevada a hecho en
sus hijos.
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Tabla 4: Distribución porcentual de padres según cum-
plimiento del esquema de vacunación y percepción sobre
vacunación

Cumplimiento 

Percepción 
Total 

Adecuada Inadecuada 

No % No % No % 

Cumplido 989 98,90 0 0,00 989 98,90 

Incumplido 11 1,10 0 0,00 11 1,10 

Total 1000 100,00 0 0,00 1000 100,00 
 

Fuente: Base de datos

4 Discusión

Es criterio de las autoras que los resultados encontrados
en relación con el sexo prevalente en la muestra estudiada
guarda relación con la idiosincrasia de la sociedad cubana
donde a pesar de tener los mismos derechos tanto hombres
como mujeres, el cuidado directo de los hijos sobre todo los
enfermos recaen en la mujer.

Según criterio de las autoras el nivel escolar de los padres
puede ser un elemento que influye en la percepción de estos
sobre vacunación y en los conocimientos o preparación que
estos tengan sobre este tema, a pesar que los resultados ob-
tenidos en el estudio no mostraron significancia estadística
en este sentido, similares resultados encontró Zunino y coll
en un estudio realizado en Montevideo, Uruguay.7

Más de un artículo refleja la importancia de que tanto las
autoridades como los profesionales sanitarios no descuiden
la necesidad de mejorar los conocimientos de la población
en este tema, haciendo difusión activa y de forma accesible
de documentación y materiales con contenidos veraces,
rigurosos e inteligibles y dando respuesta las dudas que
pacientes y familias puedan plantear.8, 9

Investigaciones reflejan la realidad actual sobre el tema
de la resistencia a las vacunas en el mundo, sobre todo
en individuos de renta y escolaridad alta,8 lo cual se ha
convertido en un asunto notable para la salud pública en
varios países.10, 11

Según criterio de las autoras este fenómeno de la resis-
tencia a las vacunas puede verse reflejado primeramente por
la disminución de la cobertura vacunal en lugares donde se
alcanzó en algún momento índices elevados en este sentido,
lo cual debe ser vigilado con extrema frecuencia para poder
advertir de esta situación a tiempo y poder controlarla de
forma adecuada.

La segunda forma en que puede verse reflejado este
problema es con el resurgimiento de enfermedades ya con-
troladas, lo cual es la consecuencia final de no haber tratado
de forma adecuada la situación deficiente de cobertura.12

Los movimientos antivacunas creados y extendidos en
algunos países han generado dudas en la población sobre
la eficiencia y eficacia de la vacunación, lo cual unido a
la deficiente información que sobre este tema mantienen
los trabajadores sanitarios han perpetuado la disminución
brusca y preocupante de la cobertura vacunal sustentado
sobre todo por una percepción inadecuada de los padres
sobre esta medida preventiva tan importante y una erosión

de la confianza pública en las instituciones involucradas en
la vacunación.13, 14

Las dudas fundamentales sobre vacunación en la pobla-
ción son en relación al uso de adyuvantes en los preparados
vacunales, a los cuales se le atribuye ser causa de efectos
adversos por su toxicidad.15–17

En Cuba este fenómeno aún no se ha experimentado
gracias a las políticas de salud que garantizan primero una
información adecuada de la población lo cual genera una
cobertura vacunal superior al 98 %, también son reflejos de
estos logros el hecho de que la salud en Cuba es pública,
gratuita y accesible, unido a que el Programa Atención
Materno Infantil y la Atención Primaria de Salud mantie-
nen un control estricto del cumplimiento del esquema de
vacunación en cada niño.

Cuando se compara los niveles de cobertura de Cuba en
relación a la vacunación con el de otros países se observa
diferencias notorias, por ejemplo, en países de la Unión
Europea (UE) este indicador se encuentra entre 80-90 %, lo
cual demuestra que a pesar de que el nivel económico y de
desarrollo de estos países supera al de la nación caribeña,
esta ha logrado crear estrategias que le han garantizado
alcanzar una cobertura superior al 98 %.18, 19

5 Conclusiones
La satisfacción y confianza en el Programa Nacional de

vacunación es alta. La percepción que tienen los padres
de niños hospitalizados sobre la vacunación infantil es
adecuada lo cual se relaciona de forma positiva con el
cumplimiento del esquema de vacunación.

6 Fuente de Financiamiento
Este estudio es autofinanciado.

7 Conflicto de Intereses
No existen conflictos personales, profesionales, financie-

roso de otro tipo.

8 Consentimiento Informado
Los autores cuentan con el consentimiento informado de

los pacientes para la investigación, la publicación del caso
y sus imágenes.
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