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Resumen

La vacuna contra la COVID-19 ha sido objeto de una manifiesta desconfianza 
ligada al proceso de desarrollo de la propia vacuna, así como a la incertidumbre 
generada por el virus y la enfermedad. A pesar de existir numerosos factores que 
influyen en la reticencia a vacunarse, resulta de interés explorar la influencia de la 
raza en las actitudes de desconfianza y rechazo hacia la vacuna. En este artículo, 
se toma como caso de estudio la población negra en Estados Unidos por la pre-
ponderancia de la raza en ese país. Tras reconocer e identificar una serie de causas 
generales ligadas a la desconfianza en la vacuna contra la COVID-19, se profun-
diza en las causas específicas que aquejan a la población negra, la cual presentaba 
una mayor reticencia a vacunarse y se mantuvo como sector demográfico en los 
niveles más bajos en lo referente a las tasas de vacunación durante los primeros 
pasos de la campaña.

Palabras clave: vacunación; COVID-19; raza; racismo; desconfianza; Ciencia 
Tecnología y Sociedad (CTS).

Abstract

The COVID-19 vaccine has been the subject of overt distrust linked to 
the development process of the vaccine itself, as well as to the uncertainty 
generated by the virus and the disease. Although there are numerous factors that 
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influence reluctance to be vaccinated, it is of interest to explore the influence 
of race on attitudes of distrust and rejection of the vaccine. In this article, the 
black population in the United States is taken as a case study because of the 
preponderance of race in that country. After recognizing and identifying a series 
of general causes linked to distrust of the COVID-19 vaccine, the specific causes 
affecting the black population, which was more reluctant to be vaccinated and 
remained the demographic sector with the lowest vaccination rates during the 
first steps of the campaign, are examined in depth.

Keywords: vaccination; COVID-19; race; racism; distrust; Science and 
Technology Studies (STS).

1. Introducción

La lucha contra la COVID-19 se ha articulado en torno a elementos de pro-
tección personal como las mascarillas, la apelación a recursos como la ventilación 
o la distancia interpersonal, pero con mayor intensidad en torno a las vacunas. 
Las vacunas desarrolladas contra la COVID-19 son un factor esencial de pre-
vención y protección frente a la enfermedad, tanto en un plano personal como 
comunitario. La celeridad en la investigación y el desarrollo de estas vacunas ge-
neró desconfianza. A pesar de todo, ha habido una distribución e inoculación de 
las vacunas globalmente, salvando las diferencias esperables entre países, y llevan 
siendo administradas desde finales del año 2020 e inicios del 2021 a la población 
general. En el caso de Estados Unidos, a pesar de que la disposición a recibir la 
vacuna aumentase una vez se inició la campaña de vacunación (Badr et al., 2021; 
Yasmin et al., 2021), siguió habiendo cierto grado de reticencia hacia la vacuna-
ción contra la COVID-19 sobre cuyas causas se debe indagar. Para ello, en este 
artículo se toma una población concreta para explorar la reticencia a vacunarse 
y los factores asociados a ella: la población negra en Estados Unidos. Una cues-
tión que surge de inmediato es la siguiente: ¿esgrimen estas personas las mismas 
razones que las pertenecientes a otros grupos raciales del país?, así como ¿se trata 
de una reticencia generalizada en ese grupo concreto o hay diferencias internas? 

En el epígrafe 2 se introduce la idea de raza y se explicita los términos en que 
está será entendida en adelante: un constructo social biologizado, cuyos efectos 
a nivel social deben ser considerados. Se justifica el enfoque sobre la raza, así 
como la elección concreta de la población negra en Estados Unidos como caso 
de estudio. Se trabaja sobre la hipótesis de que la raza es un elemento privile-
giado en esa sociedad, siendo considerada ordinariamente como algo natural. 
El epígrafe 3 se constituye como el cuerpo central de la investigación. En él se 
desarrolla la cuestión de la reticencia hacia la vacunación en la población escogi-
da y se desgranan una serie de causas, tanto comunes como específicas, que son 
consideradas explicativamente relevantes. Se plantea un enfoque que involucra 
diferentes factores para así ofrecer una explicación comprensiva. Es necesaria, sin 
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embargo, una aclaración sobre los términos que serán empleados en adelante. El 
uso del término “raza” no se compromete con ningún tipo de realidad biológica. 
A lo largo del texto se hará uso de “población negra” para hacer referencia a todos 
aquellos individuos que son categorizados con la etiqueta “Negros”, que, cierta-
mente, refiere a una de las razas identificadas en el censo de Estados Unidos. No 
se introducirán especificaciones étnicas complementarias, aunque estas puedan 
darse en las dinámicas sociales del país. Se opta por evitar el uso de expresiones 
como “población de raza negra”, “la raza negra en Estados Unidos”, “las personas 
de raza negra” por cuestiones no solo personales, sino filosóficas, precisamente 
para no reforzar la idea de que las razas existen como algo más que constructos 
sociales. Por ello, “raza” no será aquí aplicado directamente sobre las personas, 
sino que se hará uso de él para abordar el análisis filosófico del concepto y su uso 
en otros campos como, por ejemplo, variable en la investigación biomédica. 

Este artículo parte de la pregunta “¿hay racismo en la vacunación contra la 
COVID-19?”. Uno de los objetivos del texto será aclarar de qué tipo de racismo 
se trataría exactamente. Si bien es habitual relacionar “racismo” con acciones 
discriminatorias directas, explícitas y habitualmente interpersonales, es posible 
emplear el término para hacer referencia a actitudes indirectas, incluso no inten-
cionadas, que se manifiestan en órdenes superiores a las relaciones interpersona-
les. Parece claro que no existe en Estados Unidos un racismo explícito por medio 
del cual se impida el acceso a las vacunas a ciertas personas por su pertenencia 
a una raza determinada. La vacunación contra la COVID-19 tiene un carácter 
universal y público. Sin embargo, y a la luz de los datos, sí parece posible aseve-
rar que el racismo tiene cabida en este proceso, aunque sea de un modo menos 
directo o evidente. Un aspecto importante que se ha de tener en cuenta es que 
la raza no aparece como un elemento aislado, sino que está en relación con, por 
ejemplo, los aspectos socioeconómicos o el género. Ahora bien, el enfoque sobre 
la raza es interesante por los rasgos propios que se pueden identificar con respecto 
a la respuesta a la vacunación por parte de un sector poblacional concreto. 

2. ¿Por qué prestar atención a la raza?

No es un objetivo en este artículo iniciar una discusión filosófica sobre el 
estatus ontológico de la raza, pues no se va a llevar a cabo un análisis de la raza 
apelando a la ontología, ni tampoco un análisis desde la filosofía del lenguaje o 
desde cualquier otro enfoque filosófico. Se considera suficiente para comprender 
la relación entre raza (concretamente, la población negra en Estados Unidos) 
y COVID-19 partir de la consideración de la raza como un constructo social 
biologizado1. Tal caracterización se justifica de la siguiente manera: la raza es un 

1 La idea de la raza como constructo social biologizado toma como base una perspectiva cons-
truccionista de la raza. Algunas aportaciones interesantes a este respecto: Haslanger (2012); Zack 
(2018). 
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constructo social que tiene efectos reales y que, a su vez, se ve afectada por la 
creencia subyacente de que hay una realidad biológica que justifica su existencia. 
Esta creencia constituye la base de lo que se denomina concepto ordinario o con-
cepto folk y que culmina en la configuración de las categorías raciales tradiciona-
les basadas en la identificación de rasgos fenotípicos (Appiah, 2006; Blum, 2002; 
Zack, 2018). Si bien las diferencias fenotípicas son biológicas y reales, la cuestión 
de fondo es qué relevancia tienen. Por otro lado, la biologización de la raza puede 
aparecer ligada al ámbito científico por medio de diferentes conceptualizaciones. 
Por ejemplo, desde perspectivas filosóficas, se ha argumentado que las razas son 
categorías científicas válidas y que pueden ser entendidas como genéticas, eco-
tipos (Pigliucci, 2013; Pigliucci y Kaplan, 2003), como clases clinales (Shiao 
et al., 2012)o estudiadas desde la cladística (Andreasen, 2004). También se las 
identifica como poblaciones que pueden ser estudiadas por medio de análisis 
genéticos o genómicos. Uno de los estudios más relevantes a este respecto es el de 
Rosenberg et al. (2002), cuyo contenido ha servido como génesis de numerosas 
discusiones acerca del carácter genético de la raza, a pesar de que los autores no 
se comprometen con ello, al no hacer uso del término “raza” en su trabajo. Así, 
el entenderla como un constructo social biologizado hace referencia tanto a las 
creencias ordinarias como a las aportaciones que puedan hacerse desde las cien-
cias para argumentar que la raza es biológica y no un constructo social. 

El papel que desempeña socialmente la raza en Estados Unidos es claro: se 
trata de una sociedad en la que las razas son social e institucionalmente rele-
vantes, pues son reconocidas y recogidas por el propio censo. La raza es parte 
esencial de la identidad de las personas y tiene efectos muy diversos en todos (o 
prácticamente todos) los aspectos de la vida. Un enfoque interesante, aunque no 
es aquí defendido literalmente, es el que propone Sally Haslanger caracterizando 
la raza como “el significado social de “color”” (Haslanger, 2012, 185). Esta carac-
terización recoge la idea antes planteada de la importancia que se atribuye a un 
rasgo fenotípico como es el color de la piel. Haslanger profundiza en la cuestión 
incidiendo sobre el hecho de que la raza está íntimamente relacionada con la 
jerarquización social, formando esta parte central en el proceso de racialización. 
Otros autores, como Chike Jeffers (2019), descartan que la jerarquización forme 
parte del proceso de racialización, ya que este es un proceso social y que, según 
el autor, dado que se basa en distinciones de rasgos, seguirá presente aun siendo 
eliminada la desigualdad o la jerarquización. Sirva esta breve exposición como 
introducción a un tema complejo que excede del alcance de este artículo. 

En cuanto a las disciplinas científicas, el concepto ordinario fue absorbido y 
cuenta con una larga historia de intentos de justificación científica. Sin embargo, 
y a pesar de que desde mediados del siglo XX hay consenso sobre la ausencia de 
justificación empírica acerca de la raza, esta ha seguido formando parte de la in-
vestigación científica, ya sea como objeto de estudio o como variable de interés. 
En 1993, entró en vigor en Estados Unidos una ley (NIH Revitalization Act of 
1993) por la que se regula la inclusión de mujeres y grupos minoritarios en la 
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investigación clínica. Precisamente a causa de la importancia atribuida a la raza 
en Estados Unidos es por lo que se desarrolló esta ley, buscando dar respuesta a la 
cuestión de si hay diferencias biológicas en relación con la raza que influyan, por 
ejemplo, en la efectividad de los tratamientos. 

3. EE. UU.: ¿racismo en la vacunación?

La raza, por tanto, aparece como un elemento central en las dinámicas sociales 
de Estados Unidos, donde no solo está institucionalizada como una categoría 
básica en el censo, sino que también aparece en las investigaciones clínicas, don-
de los sujetos deben indicar aquella raza con la que se identifiquen. Ahora bien, 
no debe confundirse la institucionalización de la raza con motivos racistas. Al 
contrario, el reconocimiento de las razas puede ser entendido precisamente como 
un medio de inclusión e igualdad. Sin embargo, la realidad muestra que existen 
desigualdades entre los diferentes grupos raciales y étnicos en Estados Unidos. 
La pandemia de la COVID-19 evidenció aún más esas desigualdades, dando 
lugar en sus inicios a tasas desproporcionadamente más altas de enfermedad y 
mortalidad en minorías (Kriss et al., 2020; Siegel et al., 2022). Algunos autores 
sostienen la idea de que hay racismo estructural en el país: por ejemplo, Blum 
(2004) analiza el racismo estructural como opuesto al individual, distinguiéndo-
se aquel por consistir en una serie de procesos discriminatorios que no tienen por 
qué ser intencionados. En Tan et al. (2022, p.236) se encuentra un enfoque sobre 
el racismo estructural en relación con la COVID-19 y los grupos minoritarios: el 
racismo estructural es “la totalidad de maneras en que las sociedades fomentan la 
discriminación racial, ya sea a través de la vivienda, educación, empleo, asistencia 
sanitaria, y justicia criminal”. Aunque esta caracterización del racismo estructural 
es exhaustiva, bien es cierto que los conceptos de racismo estructural y racismo 
institucional son objeto de debate, son conceptos controvertidos. Es por ello por 
lo que en este texto se opta por hablar de discriminación racial. De este modo se 
evita hacer referencia directa a las estructuras o instituciones sociales. Apelando 
a la discriminación racial se pone el foco en el componente de la raza y es posi-
ble complementarla con otras dimensiones que confluyen en la discriminación 
a mayor escala como puedan ser la clase social o el género. De este modo, no se 
establece un compromiso con el origen o la procedencia del racismo (individuos, 
instituciones), sino que se reconoce su existencia y se identifica la discriminación 
a él asociada, pero pudiendo establecer conexiones con otras discriminaciones de 
interés. 

¿Cómo se puede explicar la desconfianza hacia las vacunas en el caso que 
nos ocupa, esto es, la población negra en Estados Unidos? ¿Se trata de una des-
confianza generalizada que se da en todas las personas negras o se produce una 
interacción con aspectos socioeconómicos o de género? Se trataría de una des-
confianza basada tanto en las experiencias de injusticia individuales como en las 
colectivas y que tienden a asociarse al racismo. Algunos estudios señalan una 
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mayor conciencia por parte de la población negra de la discriminación racial que 
existe en el ámbito sanitario (Boulware et al., 2003.; Padamsee et al., 2022; Wells 
y Gowda, 2020) y que resulta en una desconfianza hacia el sistema. También 
se debe prestar atención a la desconfianza interpersonal, que se hace patente en 
experiencias de pacientes que alegan sentirse más cómodos con médicos que se 
identifiquen con su propia raza (Wells y Gowda, 2020).

Antes de indagar en qué causas específicas son identificables en la reticencia 
a vacunarse por parte de la población negra estadounidense es preciso indicar 
qué causas comunes o generales han sido detectadas en Estados Unidos en la 
población al completo. En una revisión sistemática de numerosas encuestas rea-
lizadas en el país, Yasmin et al. (2021) identifican predictores de indecisión con 
respecto a la vacuna contra la COVID-19. En términos generales, se observa 
que los predictores comunes son aquellos relacionados con cuestiones sobre la 
seguridad de las vacunas, su proceso de desarrollo, la efectividad y los posibles 
efectos secundarios, siendo cruciales la seguridad y los efectos secundarios, algo 
de lo que también se da cuenta en otros estudios (Coustasse et al., 2021; Badr et 
al., 2021) En Yasmin et al. (2021) aparece recogida también la importancia de 
la información recibida por la población acerca de las vacunas y cómo influye en 
la confianza o a la desconfianza con respecto a ellas. Por otro lado, es frecuente 
encontrar como factor que influye en la reticencia a vacunarse la cuestión de la 
confianza en las instituciones que, siendo un elemento común en la sociedad en 
mayor o menor grado, será central para entender las actitudes de la población ne-
gra como se verá más adelante, ya que en este sector poblacional la desconfianza 
hacia las instituciones o hacia el sistema de salud es considerablemente mayor y 
aparece como una cuestión decisiva (Yasmin et al., 2021). 

3.1 Causas específicas

Al igual que es posible identificar unas causas comunes o generales en la des-
confianza hacia las vacunas contra la COVID-19, se pueden señalar causas espe-
cíficas del grupo poblacional que interesa. Es precisamente por la existencia de 
estas causas específicas que tiene sentido preguntarse si hay racismo en la vacuna-
ción contra la COVID-19. 

Los datos indican que en noviembre de 2020 tan solo un 42 % de la población 
negra en Estados Unidos se mostraba dispuesto a vacunarse en ese momento (Pe-
teet et al., 2021). Se trata de un dato llamativo, pero ha de ser puesto en contexto 
presentando el resto de los datos del país. Estos datos eran los siguientes en noviem-
bre de 2020: el 42 % de la población negra se mostraba dispuesta a recibir la vacu-
na en ese momento, un porcentaje bajo en comparación con el 63 % de los latinos, 
el 61% de los blancos y el 83 % de la población asioamericana (Peteet et al., 2021). 

Las causas que serán consideradas como específicas tienen que ver con la dis-
criminación racial presente en la sociedad, ya sea tomando la forma de un racismo 
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interpersonal directo como de una discriminación más sutil y generalizada. Lo co-
mún es que, en el caso de la vacunación contra la COVID-19, la discriminación 
sea del segundo tipo. Entre las diferentes formas de discriminación racial que pue-
dan afectar al proceso de vacunación de estas personas, se encuentran aquellas rela-
cionadas con aspectos estructurales como pueden ser el acceso al sistema sanitario, 
a una buena vivienda o a una educación satisfactoria. Estos aspectos encajan de un 
modo directo con cuestiones de carácter socioeconómico. Pero también hay otro 
tipo de dificultades que son discriminatorias o pueden ser percibidas como tal y 
que tienen que ver con la visibilidad, la comunicación y la representación. Por lo 
tanto, se observa una conjunción de las causas comunes con aquellas causas especí-
ficas relacionadas con el racismo. En la experiencia pasada de racismo suele incluir-
se la experimentación no ética y se considera una consecuencia “natural” que se dé 
una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Si a todos los factores que 
hacen de este grupo (en términos generales, pero especialmente en ciertos estratos 
socioeconómicos) un sector de la población más vulnerable a la COVID-19 añadi-
mos las causas específicas, el resultado es una suma de factores que ha de ser tenida 
en cuenta. El estudio de este grupo poblacional supone tener en cuenta el riesgo 
percibido de contraer la enfermedad, las consecuencias de contraerla, la confianza 
en las autoridades sanitarias y gubernamentales, las actitudes hacia a la vacunación 
en términos generales y específicamente hacia a las vacunas desarrolladas contra la 
COVID-19, y aquellos condicionantes sociales relacionados con el racismo directa 
o indirectamente. Estudios como los de Tan et al. (2022) o Siegel et al. (2022)se 
limitan al análisis del racismo estructural en relación con la COVID-19 en Estados 
Unidos. Si bien es interesante entender estadísticamente el grado al que puede lle-
gar a afectar el racismo estructural, ese análisis requiere ser complementando con 
una reflexión como la que aquí se propone que incorpore otros elementos: la des-
confianza, la desinformación, la visibilidad, la comunicación y la representación. 

Son muchos los estudios que, explorando la cuestión de la reticencia por parte de 
grupos poblacionales minoritarios en Estados Unidos, pero también en otros países 
con un cierto grado de racialización como el Reino Unido, coinciden en señalar 
estos otros elementos como posibles factores explicativos (Kadambari y Vanderslo-
tt, 2021; Khubchandani et al., 2021; Peteet et al., 2021; Savoia et al., 2021). Son 
ciertamente interesantes aquellos estudios cualitativos que respaldan estos plantea-
mientos. Por ejemplo, en Balasuriya et al. (2021) son identificados tres temas clave 
en torno a la confianza y al acceso a las vacunas por parte de las poblaciones negra y 
latina en Estados Unidos: (a) la desconfianza como resultado de malas experiencias 
previas, (b) la comunicación de la información sobre la enfermedad y las vacunas, y 
(c) la existencia de barreras estructurales que dificultan el acceso a las vacunas. Estos 
autores desgranan subtemas específicos en torno a estos temas clave que evidencian 
dificultades que acarrea el racismo y que repercuten directamente sobre la respuesta 
hacia la enfermedad y hacia la vacunación: se reconoce la existencia del maltrato 
sanitario y de la experimentación médica ejecutada sobre ciertos grupos, la falta de 
representatividad en los procesos de comunicación, así como aquellos problemas 
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de carácter estructural que tienen que ver con aspectos socioeconómicos como, por 
ejemplo, el acceso a los puntos de vacunación o la flexibilidad laboral. También 
queda reflejado esto en Jimenez et al. (2021, 8), donde se afirma que, entre los 
participantes negros, la experiencia del racismo, las intervenciones discriminatorias 
pasadas y la experimentación médica intensificaron la desconfianza.

3.2 Estrategias: visibilidad, comunicación y representación

La evolución de la vacunación ha sido muy positiva en general. En abril del 
año 2022, el 57 % de la población negra en Estados Unidos contaba con al 
menos una dosis. Seguía siendo un porcentaje inferior a los de otros grupos po-
blacionales: blancos con un 63 %, latinos con un 65 % y asioamericanos con un 
85 % (Ndugga et al., 2022). A pesar de ello, hay optimismo, pues se observaba 
un progreso en la vacunación, llegando cada vez a más personas. Además de que 
pueda producirse un aumento en el porcentaje de personas que reciben la vacuna 
en respuesta a la comprobación de que esta es segura o funciona (Kriss et al., 
2020; Padamsee et al., 2022), hay otros aspectos que contribuyen al aumento de 
la tasa de vacunación en la población negra en concreto. 

En primer lugar, las acciones gubernamentales que amplían el modo de actua-
ción de tal manera que la vacunación llegue a más personas. Está recogido que las 
mayores diferencias entre grupos raciales en cuanto a cobertura de vacunación se 
dieron entre marzo y mayo del 2021, reduciéndose considerablemente desde en-
tonces hasta alcanzar en noviembre una situación en la que no había una diferen-
cia estadísticamente significativa (Kriss et al., 2022). En segundo lugar, se produ-
ce un cambio en la reticencia a vacunarse en este grupo poblacional concreto. A 
pesar de todas las razones que contribuían a intensificar la reticencia, las personas 
negras la superaron rápidamente (Padamsee et al., 2022), presumiblemente al 
comprobar lo determinante de la vacunación para protegerse de la enfermedad. 

Para hacer frente a unas tasas bajas de vacunación en una parte de la pobla-
ción, especialmente cuando esas tasas se deben a la desconfianza, tres estrategias 
íntimamente relacionadas entre sí se presentan como potencialmente efectivas: el 
uso de los medios de comunicación y de los discursos para promover la visibili-
dad del grupo, una comunicación efectiva y focalizada, y el impulso de la repre-
sentación del grupo en las tomas de decisión. Es posible identificar un ejemplo 
claro de visibilidad de la población negra para promover la vacunación y mitigar 
la desconfianza tuvo lugar con el inicio de la vacunación en Estados Unidos. 
La primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 fue la enfermera 
Sandra Lindsay, una mujer negra cuya exposición mediática fue máxima. A con-
tinuación, recibió la vacuna el doctor Yves Duroseau, un hombre negro que se 
convirtió en el primer varón en recibirla. A propósito, ambas dosis de la vacuna 
fueron administradas por una enfermera negra. Este ejemplo de visibilidad en-
caja con declaraciones como la siguiente: “I think for me, it would be because it 
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would be other Black people actually getting vaccinated… There is power when 
you see actually someone who looks like you” [Creo que, para mí, sería el caso 
de ver a otras personas negras vacunándose… Hay poder en ver a alguien que se 
parece a ti] (Balasuriya et al., 2021, 6). 

La combinación de las tres estrategias se da en el caso de Lindsay y Duroseau: 
se transmite de forma masiva la imagen de dos personas que no solo son dos 
personas negras recibiendo la vacuna y, por tanto, no dudas sobre su efectividad 
o seguridad, sino que, además, son profesionales del ámbito de la salud, esto es, 
especialistas. De hecho, la información recibida por parte de los profesionales 
de la salud es una de las claves que apuntalan la confianza de la población: los 
profesionales de la salud pueden reducir las desigualdades en salud educando a 
los pacientes y promoviendo tratamientos médicos en comunidades negras (Res-
trepo & Krouse, 2022, 1156). Este tipo de visibilidad lleva a una comunicación 
más enfocada a una población que se aqueja en muchas ocasiones de una mala 
comunicación médico-paciente, de recibir un maltrato médico o de no ser com-
prendida o escuchada. 

Black women, when it comes to going to a hospital, it’s a fear… They’ll 
tell somebody they know 100 % what they’re going through and will get it 
undermined or get their opinion thrown away… Black voices are regularly 
not listened to [Las mujeres negras, cuando se trata de ir a un hospital, 
tienen miedo... Le dirán a alguien que conocen al 100 % por lo que están 
pasando y serán menospreciadas o su opinión será desechada... Las voces 
negras regularmente no son escuchadas]. (Balasuriya et al., 2021, 5)

If that comes out and we can prove that [the vaccine] is safe to take it, 
I will be there to take it, but I’m not going to be the first one… I have 
some suspicion always, growing up an African American male, we’ve been 
experimented on so often, and I don’t want to be a part of anybody’s ex-
periment. But once I find out it’s safe, for the good of humanity, I will 
participate at that point [Si eso sale a la luz y podemos demostrar que [la 
vacuna] es segura, estaré allí para tomarla, pero no voy a ser el primero... 
Siempre tengo cierta sospecha, al crecer como varón afroamericano, se ha 
experimentado con nosotros muy a menudo, y no quiero formar parte del 
experimento de nadie. Pero una vez que descubra que es seguro, por el bien 
de la humanidad, participaré en ese momento]. (Jimenez et al., 2021, 7)

Otra estrategia involucra la creación o promoción de instituciones negras (o 
no-blancas), las cuales reforzarían la confianza de esa población. La creación de 
instituciones paralelas específicas que puedan ofrecer información focalizada, que 
sepan llegar a la población y que comprendan sus problemas es otro movimiento 
a favor de la representación, la visibilidad y la mejora en la comunicación. “We 
[African Americans] get a lot of misinformation circulating through our com-
munities. We fundamentally don’t trust some of the [non-black] institutions be-
cause they do not serve us well” [Nosotros (los afroamericanos) recibimos mucha 
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información errónea que circula por nuestras comunidades. Fundamentalmente, 
no confiamos en algunas de las instituciones (no negras) porque no nos sirven 
adecuadamente] (Best et al., 2021, 6).

3.3 Más allá de la representación

No es fácil determinar hasta qué punto este tipo de estrategias son efectivas. 
Si bien es cierto que responden a una demanda en cuanto a visibilidad y repre-
sentatividad racial, también podría criticarse que en muchos casos se trata de 
meros actos superficiales y que no se está ofreciendo soluciones reales a los pro-
blemas asociados al racismo. La desconfianza de ciertos grupos minoritarios, y 
en especial de las personas negras, tiene unas raíces profundas y, probablemente, 
las estrategias mencionadas no aplaquen las dificultades a las que se enfrentan 
habitualmente. En definitiva, la cuestión va más allá de la representatividad.

La desconfianza hacia la vacunación no solo tiene que ver con las informa-
ciones recibidas o el riesgo percibido, hunde sus raíces en cuestiones profundas 
ligadas al racismo. El racismo, un fenómeno de gran complejidad y que requiere 
análisis específicos, aparece en la cuestión de la vacunación contra la COVID-19 
de diferentes maneras, y no siempre de un modo directo, como puede ser el que 
tiene que ver con las experiencias médicas negativas que ocurrieron en el pasado 
o en las experiencias médicas negativas personales. Entran en juego otros aspec-
tos que dificultan que ciertos grupos puedan acceder a las vacunas. Por ejemplo, 
dadas las características del sistema de salud de Estados Unidos y los requisitos 
para acceder a él, en Balasuriya et al. (2021) se recoge la importancia de hacer 
entender que no es necesario disponer de un seguro médico para recibir la vacuna 
o que, aunque se tenga un seguro médico, la administración de la vacuna no re-
percute negativamente en él. Pero también se ha de prestar atención a las dificul-
tades de carácter socioeconómico: todas aquellas dificultades relativas al empleo, 
a la flexibilidad laboral, a la posibilidad o capacidad de acudir a un centro de 
vacunación, a la conciliación familiar. Así como también han de ser tenidas en 
cuenta todas aquellas barreras que dificulten el acceso a la vacunación: un caso 
reseñable es el de la segregación residencial, un fenómeno directamente asociado 
a la discriminación racial (Tan et al., 2022).

Por otro lado, en un país tan diverso culturalmente como Estados Unidos, 
el idioma podría suponer un problema evidente si la información acerca de la 
vacunación o aquella disponible en los puntos habilitados para ello se ofreciese 
mayoritariamente en inglés. Sin embargo, aparentemente, es una cuestión más o 
menos solventada, principalmente a causa de la existencia de canales de televisión 
que emiten su programación íntegramente en español. La categorización racial 
en Estados Unidos se cruza con la categorización étnica, por lo que también 
se debe prestar atención a aquellas personas negras étnicamente hispanas: “He 
doesn’t speak English…So, a lot of the information that he may have Heard 
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about the vaccine and COVID-19 probably came off of Univision and Telemun-
do” [No habla inglés…Así que, mucha de la información que puede haber reci-
bido acerca de la vacuna y el COVID-19 fue a través de Univision y Telemundo], 
“There are always people who speak Spanish…do not be afraid to go top ut ir…
the forms are given in Spanish too” [Hay siempre gente que habla español…no 
tengáis miedo de ir a poneros la vacuna…los formularios se ofrecen también en 
español] (Balasuriya et al., 2021, 6).

4. Conclusiones 

En este artículo se han presentado brevemente las dificultades identificables 
en la vacunación contra la COVID-19 para un grupo poblacional concreto: la 
población negra en Estados Unidos. El enfoque sobre esta población se debe a la 
fuerte presencia de la raza en el país, institucionalizada, además, mediante el pro-
pio censo y presente en las investigaciones clínicas. Se ha pretendido ofrecer una 
respuesta a la pregunta que preside el texto: ¿hay racismo en la vacunación contra 
la COVID-19? Para ello se han precisado los términos en los que se entiende el 
racismo, así como la manera en que se enfoca la raza. 

Las conclusiones a las que se llega es que, efectivamente, se puede hablar de 
racismo en este caso, de una discriminación racial sutil, en muchos casos indi-
recta e inintencionada, pero que forma parte de la sociedad. A ello se añade la 
presencia de la figura de la raza como elemento central en la construcción de la 
sociedad, en la construcción de las identidades y de los discursos. En este texto se 
sostiene que la raza ha de ser considerada como un constructo social biologizado; 
empero, se ha mostrado cómo la institucionalización de la raza y su articulación 
social, así como su presencia en la investigación clínica responde a lo que se ha 
identificado como concepto ordinario de raza, basado en la identificación de ra-
zas a partir de rasgos fenotípicos. Al aseverar que se trata de una discriminación 
racial sutil no se pretende dulcificarla, sino establecer una diferencia con respecto 
a lo que se consideraría una discriminación más explícita o directa y normalmen-
te identificada como racismo: por ejemplo, prohibir a una persona el acceso a la 
vacuna por pertenecer a una determinada raza. Como es esperable, la vacunación 
en Estados Unidos es también universal y todas aquellas personas que quieran 
recibir la vacuna contra la COVID-19 pueden hacerlo. La discriminación racial 
reconocida aparece ligada a la reticencia a vacunarse, que enraíza con una descon-
fianza hacia las instituciones, así como hacia el propio ámbito médico; aparece 
en forma de dificultades socioeconómicas de acceso a buenos seguros de salud, a 
dificultades asociadas al empleo y a la conciliación familiar, o también en forma 
de barreras de carácter estructural como la segregación residencial o, potencial-
mente, el idioma.

Se ha argumentado que una visión completa de la reticencia hacia la vacuna-
ción en el caso de la población negra en Estados Unidos necesita del análisis de 
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muchos y muy diversos factores. Para ello se han propuesto unas causas comunes 
que tienen un carácter universal. La desconfianza hacia las vacunas, fundada en 
las razones comunes que previamente se han indicado, parece ser un fenómeno 
mundial aunque presente modulaciones entre países (Yasmin et al., 2021). Esas 
causas comunes, sin embargo, no parecen ser suficientes para explicar por qué 
se dieron unas tasas tan bajas de previsión de vacunación en un sector de la 
población estadounidense, así como unos bajos datos de vacunación una vez 
iniciada la campaña. Es por ello por lo que se han propuesto unas causas espe-
cíficas ligadas al fenómeno del racismo. Este fenómeno ha sido tomado como 
un hilo conductor que lleva a una serie de aspectos relevantes en la respuesta a 
la vacunación. Esta reflexión no ha seguido el análisis de un racismo estructural, 
estudiado ampliamente por autores a tenor de la cuestión de la vacunación, sino 
que se ha optado por identificar el racismo en términos de discriminación racial. 
Además, el análisis se ha organizado en torno a las estrategias empleadas para 
impulsar la vacunación del grupo: visibilidad, comunicación y representación. 
La solución a todas aquellas dificultades derivadas de la discriminación racial no 
parece sencilla ni estar próxima. Sin embargo, las estrategias indicadas sí parecen 
haber sido efectivas. 

Un interés añadido que reviste el estudio del caso concreto de la población ne-
gra en Estados Unidos en relación con la COVID-19 es que sirve como impulso 
para reflexionar sobre la cuestión de la raza desde un punto de vista filosófico. 
Tal y como fue justificado en el epígrafe correspondiente, por la necesidad de 
concisión, no se ha pretendido ofrecer una reflexión profunda sobre la cuestión, 
ni entrar a dirimir si la raza es una realidad biológica, una construcción social 
o, directamente, no existe. Se ha asumido que la raza es un constructo social 
biologizado y la coyuntura social de Estados Unidos constituye un buen foco de 
interrogantes y posibles respuestas, si bien no es el único país en el que existen 
unas relaciones raciales explícitas (Brasil, por ejemplo, es otro lugar interesante al 
respecto). Es cierto que sería posible identificar en cualquier otro país situaciones 
semejantes con respecto a los grupos minoritarios. Tal y como se indicó en el 
epígrafe 3, muchas de estas cuestiones pueden resumirse en términos de estatus 
socioeconómico. Sin embargo, la fuerte presencia de la raza como elemento cen-
tral en la sociedad estadounidense requiere un análisis específico. La hipótesis 
sobre la que aquí se trabaja es la de que la raza es un elemento privilegiado en esa 
sociedad, siendo un privilegio otorgado por la propia sociedad. 

De este trabajo no se puede concluir de manera definitiva que las estrategias 
estudiadas hayan sido las responsables del aumento de la vacunación y de que haya 
aumentado la confianza en la vacuna. Sirven más bien como posibles explicaciones. 
Lo que sí parece claro es que la reticencia hacia la vacuna contra la COVID-19 
estaba íntimamente ligada a una desconfianza generalizada que fue desarrollándose 
desde el inicio de la pandemia, así como a cuestiones específicas sobre el propio 
desarrollo de las vacunas y sus efectos. Ampliado al caso de la población negra, esa 
desconfianza fue apuntalada por una desconfianza más profunda y amplia.
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