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Resumen 

 

Este estudio sistemático explora la intersección entre el racismo y la salud mental, y su impacto en 

individuos y comunidades adoptando la metodología de "Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses" (PRISMA) para una revisión exhaustiva de literatura específica. Los 

hallazgos revelan un panorama complejo y multifacético, donde el racismo impacta no solo en la 

salud mental, manifestándose en estrés, ansiedad, depresión y deterioro de la autoestima, sino 

también en la salud física y el bienestar psicosocial. La presente investigación, además, subraya la 

importancia de estandarizar métodos para una evaluación adecuada del impacto del racismo. 

Se examinó inicialmente 813 artículos sobre la intersección entre el racismo y la salud mental. Sin 

embargo, tras revisar los resúmenes y cotejar con mapas bibliográficos, se seleccionaron 

cuidadosamente 63 artículos que mejor se alineaban con los objetivos de la investigación y estaban 

disponibles como archivos de acceso abierto. Un enfoque integral y multidisciplinario es necesario 

para abordar los efectos perjudiciales del racismo, enfatizando áreas críticas para la investigación 

futura, incluyendo el impacto a largo plazo del racismo en la estructura cerebral y el 

funcionamiento cognitivo, el papel del racismo estructural en la salud mental de las comunidades, 

y la importancia de los factores de protección y estrategias de afrontamiento. Así mismo, se 

propone la estandarización de instrumentos de medición y un enfoque multidisciplinario que 

incorpore psicología, sociología, neurociencia, y estudios culturales, para una comprensión 

holística del racismo y sus múltiples efectos. 

La investigación enfatiza, además, la urgencia de diseñar intervenciones efectivas y políticas 

inclusivas, basadas en una comprensión profunda del racismo y sus impactos, para fomentar un 

entorno más inclusivo y compasivo.  

 

Palabras clave: racismo, salud mental, discriminación, efectos psicosociales, impacto 

multidimensional.   
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Abstract 

 

This systematic study explores the intersection between racism and mental health, and its impact 

on individuals and communities by adopting the methodology of "Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses" (PRISMA) for a comprehensive review of specific 

literature. Findings reveal a complex and multifaceted landscape, where racism impacts not only 

mental health, manifesting in stress, anxiety, depression, and diminished self-esteem, but also 

physical health and psychosocial well-being. Moreover, this research underscores the importance 

of standardizing methods for an adequate assessment of the impact of racism. 

Initially, 813 articles on the intersection between racism and mental health were examined. 

However, after reviewing abstracts and cross-referencing with bibliographic maps, 63 articles were 

carefully selected that best aligned with the research objectives and were available as open-access 

files. An integral and multidisciplinary approach is necessary to address the detrimental effects of 

racism, emphasizing critical areas for future research, including the long-term impact of racism on 

brain structure and cognitive functioning, the role of structural racism in community mental health, 

and the importance of protective factors and coping strategies. Additionally, the standardization of 

measurement instruments is proposed, along with a multidisciplinary approach incorporating 

psychology, sociology, neuroscience, and cultural studies, for a holistic understanding of racism 

and its multiple effects. 

Furthermore, the research emphasizes the urgency of designing effective interventions and 

inclusive policies, based on a profound understanding of racism and its impacts, to foster a more 

inclusive and compassionate environment. 

 

Keywords: racism, mental health, discrimination, psychosocial effects, 

multidimensional impact. 
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Introducción 

 

La intersección entre el racismo y la salud mental es un área de estudio crítica y actualmente 

relevante, dado que las experiencias de discriminación racial pueden tener un profundo impacto en 

el bienestar emocional y psicológico de las personas. Bajo el título "Explorando la Interacción entre 

Racismo y Salud Mental: Una Revisión Sistemática de la Literatura", esta tesis se adentra en la 

investigación académica que examina cómo la discriminación racial afecta la salud mental de 

individuos pertenecientes percibidos como racialmente diversos. 

El racismo un problema social arraigado en muchas partes del mundo, por ello sigue siendo 

objeto de preocupación en el contexto latinoamericano (Wade y Moreno, 2021; Gayles, 2021); en 

el contexto asiático (Ang, Ho, Yeoh, 2022; Chackma, 2021), en el europeo (Huggan y Law, 2012; 

Virdee, S., y McGeever, 2020) y muy vigente en el estadounidense (Dickinson, et al. 2021; Lentin, 

2018: Skinner-Dorkenoo, et al., 2021). Este trabajo se enfoca en analizar y sintetizar las 

investigaciones más relevantes en este campo con el propósito de identificar patrones, tendencias 

y lagunas en la literatura existente. A través de esta indagación, se busca una comprensión más 

profunda de los mecanismos subyacentes que conectan el racismo y la salud mental, así como las 

implicaciones que esto conlleva para la práctica clínica. 

Mediante la exploración de esta intersección, pretendemos arrojar luz sobre los desafíos 

que enfrentan las personas que han experimentado discriminación racial, a la vez que 

proporcionamos una base sólida para la promoción de la salud mental y la equidad racial. Este 

trabajo se convierte en un recurso valioso para psicólogos, profesionales de la salud mental, 

investigadores y tomadores de decisiones interesados en abordar esta importante cuestión en 

nuestra sociedad actual. A lo largo de esta investigación, analizaremos cómo la literatura revisada 

relaciona la discriminación racial con unos efectos puntuales en la salud mental de aquellos 

individuos que experimentan los rigores de dicha problemática social. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Contextualización del Problema 

 

El racismo se puede entender como una forma de dominación ejercida por individuos sobre 

poblaciones específicas (Rojas, 2008). Esta dinámica se manifiesta tanto a nivel macrosocial, a 

través de grupos e instituciones que contribuyen a la desigualdad, como a nivel microsocial, 

presente en las interacciones cotidianas (Essed, 1991; Thompson y Neville, 1999). Las prácticas 

racistas legitiman relaciones de poder fundamentadas en la idea de raza y etnicidad (Van Dijk, 

1997), lo que da lugar a inequidades en el acceso a recursos y oportunidades. Además, estas 

prácticas se expresan mediante creencias, estereotipos, prejuicios y actos discriminatorios, que 

pueden abarcar desde amenazas e insultos hasta fenómenos arraigados en las estructuras y sistemas 

sociales (Berman y Paradies, 2010; Paradies et al., 2015). 

El racismo puede manifestarse en distintos niveles (Fonseca, 2014). En primer lugar, se 

encuentra el racismo internalizado, que implica la internalización de actitudes, creencias e 

ideologías relacionadas con la raza. Además, está presente el racismo interpersonal, que se 

manifiesta en las interacciones entre individuos, y el racismo sistémico, que está vinculado con el 

nivel macrosocial mencionado previamente. El racismo sistémico se relaciona con la distribución 

de recursos materiales e inmateriales, así como con las posibilidades de acceso a ciertas posiciones 

(Paradies et al., 2015). 

En el contexto latinoamericano, se destaca la presencia significativa de una población 

afrodescendiente, cuya contribución a la conformación de la región ha sido históricamente 

relevante. No obstante, este contexto también ha estado marcado por una prolongada historia de 

racismo, especialmente con el fenómeno del endorracismo, que involucra la discriminación y 

exclusión de grupos étnicos dentro de una misma sociedad (Pineda, 2018). 

Paralelo a estas formas de racismo, se ha observado una tendencia persistente a negar la 

existencia de la discriminación basada en cuestiones raciales. Esta negación se ha perpetuado a 

través de la bien conocida narrativa del mestizaje, que promueve la idea de la convivencia en 

"armonía racial" y el reconocimiento de la diversidad étnica en las naciones latinoamericanas 

(Lasso, 2007, 2013; Guimarães, 2002; Wade, 2021). Sin embargo, esta narrativa puede contribuir 

a desdibujar la realidad de la discriminación étnica o racial que aún prevalece en la región y, como 
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resultado, puede llevar al ocultamiento de sus consecuencias en la vida de las personas afectadas 

(Dulitzky, 2000). 

Este panorama plantea la necesidad de realizar un análisis minucioso y crítico de las 

dinámicas raciales presentes en América Latina. Tal enfoque permitiría una comprensión más 

profunda del impacto del racismo en la salud mental y el bienestar de las personas afectadas, con 

el objetivo de fomentar la implementación de políticas y programas de intervención eficaces para 

enfrentar esta problemática profundamente arraigada en la sociedad. 

En muchos países latinoamericanos, incluyendo Colombia, se ha reconocido 

constitucionalmente la existencia de poblaciones negras (De la Maza y Campos, 2021; Echeverri, 

2015; Granja, 2022), y se han incorporado variables étnico-raciales en los censos poblacionales 

(Rodríguez, 2010; Morris, 2023). Además, se han implementado medidas normativas para 

sancionar la discriminación racial como delito (Castro, 2019; Hernández, 2016). A pesar de que en 

algunos países de la región se han desarrollado estrategias para presentarse como democracias 

raciales, aún persisten fenómenos preocupantes como la negación vehemente del racismo, la 

marginalización, la problematización y el sometimiento de determinados grupos étnicos. Estos 

aspectos se traducen en una sistemática invisibilización de los efectos psicosociales del racismo, lo 

cual requiere de una atención más profunda y rigurosa por parte de la sociedad y los responsables 

de políticas públicas para su adecuada comprensión y abordaje. 

Un número creciente de investigadores dedicados al estudio de las dinámicas raciales y los 

fenómenos discriminatorios argumentan que el racismo ejerce una influencia adversa y sutil en la 

salud de las poblaciones percibidas como racial o étnicamente diferentes al grupo hegemónico 

(Williams y Williams, 2000; Harrell, 2000). Dado que el racismo conlleva procesos de exclusión, 

conflictos y desventajas a nivel general, se asume que también tiene la posibilidad de impactar 

negativamente la salud de quienes experimentan sus rigores, manifestándose como lo opuesto al 

bienestar psicológico y asociándose con la angustia psicológica (Pieterse et al., 2012; Williams et 

al., 2018). 

El impacto de la discriminación racial en las personas de ascendencia negra ha sido 

ampliamente documentado en la literatura interdisciplinaria. Autores como W. E. B. Du Bois 

(1898), Franz Fanon (1963; 1967) y Joe Feagin (2001) han abordado esta cuestión desde 

perspectivas distintas, perteneciendo a diferentes momentos históricos y disciplinas, como la 

sociología y los emergentes estudios culturales. Sin embargo, convergen en la idea de que las 
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experiencias de racismo ejercen un impacto psicológico significativo en las personas (Pieterse et 

al., 2012). 

A pesar de esta aparente diversidad de enfoques a nivel teórico y sistémico, al adentrarnos 

en las realidades cotidianas, encontramos que existen realidades dispares para aquellos que 

enfrentan la discriminación racial. Este trabajo busca dejar por sentado que el racismo puede tener 

efectos devastadores en la salud mental de quienes lo viven, para ello se realizó una revisión de 

literatura sistemática que permita dimensionar cuál es el estado actual de la cuestión, así como 

categorizar cuáles son los mecanismos, las categorías y dimensiones que se han encontrado para 

comprender cómo se manifiesta el fenómeno de interés.  

 

1.2 Antecedentes Investigativos 

 

En la literatura académica, se ha llevado a cabo una serie de investigaciones que han 

arrojado luz sobre la relación entre las experiencias racistas y la salud mental de las personas. Estos 

estudios han abordado el impacto psicológico de la discriminación racial en diferentes grupos 

étnicos y culturales, revelando patrones preocupantes. En el estudio dirigido por Williams y 

Neighbors en 2001, se examinó cómo el racismo percibido afectaba la salud mental de los jóvenes 

afroamericanos. Los resultados de este estudio destacaron una fuerte asociación entre las 

experiencias de racismo y un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en este grupo 

demográfico. 

Asimismo, la investigación de Jones (2000) se centró en el racismo institucionalizado y su 

impacto en la salud mental de las minorías étnicas. Este estudio puso de manifiesto cómo las 

políticas y prácticas discriminatorias pueden contribuir a problemas de salud mental en 

comunidades marginadas. En el ámbito de la población latina en los Estados Unidos, González, et 

al. (2010) examinaron la relación entre el racismo percibido y el estrés psicológico. Sus hallazgos 

resaltan que las experiencias racistas estaban relacionadas con niveles más altos de estrés 

psicológico en adultos latinos. 

Además, las revisiones de la literatura también han contribuido a la comprensión de esta 

interacción. Paradies (2006) realizó una revisión exhaustiva que abordó el impacto del racismo en 

la salud mental y el bienestar en diferentes grupos étnicos. Esta revisión señaló la evidencia 

acumulativa que sugiere una correlación entre el racismo y problemas de salud mental. Por otro 
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lado, en un contexto más global, Kirmayer, et al. (2020) exploraron cómo el racismo afecta la salud 

mental en comunidades indígenas en todo el mundo. Su investigación resaltó similitudes en los 

efectos perjudiciales del racismo en la salud mental de estas poblaciones, independientemente de 

su ubicación geográfica.  

El trabajo de Sue y colaboradores (2007), examinó el concepto de microagresiones raciales 

y su impacto en la salud mental de individuos de diferentes grupos étnicos. Este estudio resaltó 

cómo las microagresiones, a menudo sutiles pero perjudiciales, pueden tener efectos acumulativos 

en la salud mental a lo largo del tiempo. En cuanto a Chou y Fein (2006), estos se centraron en las 

experiencias de discriminación racial en la población asiática-americana. Este estudio destacó 

cómo la discriminación racial estaba asociada con niveles más altos de angustia psicológica en este 

grupo étnico. Conjuntamente, la revisión sistemática realizada por Pascoe y Richman (2009) 

examinó un amplio espectro de estudios sobre el racismo y la salud mental en poblaciones diversas. 

Sus hallazgos resaltaron consistentemente la relación adversa entre las experiencias racistas y el 

bienestar psicológico. 

Otro trabajo relevante es la investigación de Williams y Mohammed (2009), quienes 

analizaron la forma en que el racismo estructural, como el acceso desigual a oportunidades y 

recursos, estaba relacionado con la salud mental de las poblaciones afroamericanas. Este estudio 

subrayó la importancia de abordar las disparidades estructurales para mejorar la salud mental. En 

resumen, la amplia gama de estudios y revisiones de la literatura en este campo ha proporcionado 

una comprensión más profunda de cómo las experiencias racistas pueden influir en la salud mental 

de diferentes grupos étnicos. Estos referentes adicionales refuerzan la idea de que el racismo tiene 

un impacto significativo en el bienestar psicológico y enfatizan la necesidad de tomar medidas para 

combatir la discriminación racial y promover la salud mental equitativa. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

Se aborda el racismo como una forma de dominación ejercida en múltiples niveles, tanto a 

nivel macrosocial, donde grupos e instituciones contribuyen a la desigualdad, como a nivel 

microsocial, manifestándose en las interacciones cotidianas. Este racismo legitima relaciones de 

poder basadas en la raza y la etnicidad, generando inequidades en el acceso a recursos y 

oportunidades. Además, se manifiesta a través de creencias, estereotipos, prejuicios y actos 
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discriminatorios que pueden abarcar desde amenazas e insultos hasta formas arraigadas en las 

estructuras sociales. La tesis se propone realizar una revisión sistemática de la literatura científica 

para comprender mejor cómo el racismo impacta en la salud mental de las personas afectadas, 

identificando mecanismos, categorías y dimensiones clave en esta relación. La investigación busca 

contribuir al fortalecimiento de políticas públicas, estrategias institucionales y concienciación 

pública, al tiempo que promover el bienestar psicológico y la prevención de los efectos negativos 

del racismo en diversas comunidades. 

A partir de los intereses planteados y de la contextualización del problema provisto en el 

apartado anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado actual del 

conocimiento científico acerca de las formas como la discriminación racial afecta la salud mental 

de las personas que han experimentado situaciones de discriminación racial? 

 

1.4 Justificación 

 

La ejecución de la presente investigación se encuentra debidamente justificada en virtud de 

diversas razones fundamentales que convergen hacia la necesidad de explorar la temática relativa 

al racismo y su correlato en la salud mental. En primera instancia, el racismo se constituye como 

una problemática social profundamente arraigada en numerosas sociedades incluyendo la nuestra, 

persistiendo en la actualidad como un fenómeno que afecta significativamente a un extenso 

contingente de individuos. La ineludible relevancia social de este tópico radica en la medida en 

que, mediante la comprensión de su repercusión en el ámbito de la salud mental, se abre la 

posibilidad de abordar las disparidades y desigualdades existentes, impulsando así el camino hacia 

una sociedad caracterizada por una mayor equidad. 

Una barrera importante en la lucha contra el racismo es la negación de su existencia, a 

menudo respaldada por narrativas como la del mestizaje. Estas narrativas pueden contribuir a la 

invisibilización de la discriminación racial y sus consecuencias en la vida de las personas. Este 

trabajo busca desafiar, de alguna forma, estas narrativas y proporcionar evidencia concreta sobre 

la existencia y el impacto del racismo. Asimismo, comprender cómo el racismo afecta la salud 

mental es fundamental, ya que es el primer paso para desarrollar políticas y programas de 

intervención efectivos. Este conocimiento puede informar la toma de decisiones y la 
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implementación de medidas destinadas a reducir las disparidades en salud mental relacionadas con 

el racismo. 

Hilar fino y trazar unas líneas de comprensión ante el impacto del racismo en la salud mental 

de quienes lo han experimentado a través de una revisión rigurosa de la literatura académica 

producida supone la posibilidad de fortalecer futuros desarrollos en materia de políticas públicas, 

acciones estratégicas institucionales e incluso ejercicios de concientización con la población. No 

obstante, esto será posible sólo al momento de sintetizar los hallazgos valiosos frente a la forma en 

que las experiencias de discriminación impactan en la salud mental.  

Este conocimiento también permitirá la promoción del bienestar psicológico de quienes se 

vean afectados, diseñar y aplicar estrategias de apoyo y prevención en esa área; identificar 

diferencias y similitudes en las consecuencias psicosociales de esta forma de discriminación, 

brindando un panorama más completo de los desafíos que enfrentan distintas comunidades. Esta 

revisión de literatura ofrecerá una lectura sistemática de las diferentes aristas envueltas en la 

relación racismo-salud mental, ofreciendo espacios para el análisis y la reflexión en clave de la 

pregunta de investigación propuesta. 

Vale la pena resaltar que la salud mental es un aspecto fundamental del bienestar de las 

personas, y las experiencias de racismo pueden tener un impacto psicológico significativo en 

quienes las sufren. Esto subraya la importancia de abordar esta cuestión desde una perspectiva de 

salud pública y psicología. Por último, esta es una revisión sistemática de la literatura existente, lo 

que permitirá identificar patrones, tendencias y lagunas en la investigación actual. Contribuirá al 

avance del conocimiento en este campo y servirá como recurso para futuras investigaciones, 

promoviendo un enfoque basado en la evidencia para abordar el racismo y sus efectos en la salud 

mental. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Construir un estado del arte para la exploración y el análisis del conocimiento científico 

actual acerca de la forma como afecta la discriminación racial en la salud mental de las personas 

que han experimentado situaciones de discriminación racial. 



EXPLORANDO LA INTERSECCIÓN ENTRE RACISMO Y SALUD MENTAL: UNA REVISIÓN… 17

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar literatura científica relevante que se enfoque en el impacto del racismo en la 

salud mental de personas que han sido objeto de discriminación racial. 

 

● Determinar las categorías comunes presentes en la literatura académica que abordan los 

desarrollos en el conocimiento relacionado con el impacto del racismo en la salud mental 

de individuos que han experimentado discriminación racial. 

 

● Sintetizar los hallazgos más relevantes y significativos de los estudios revisados, 

proporcionando una visión general de los conocimientos actuales sobre el impacto del 

racismo en la salud mental. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Racismo  

 

El racismo y la discriminación son dos términos que para muchos tienen una naturaleza 

sinonímica, sin embargo, no todas las formas de discriminación atienden a un componente racial 

(Rojas, 2008). De hecho, la discriminación, de acuerdo con Eduardo Restrepo (2008), incluyen 

dentro de sí dos aspectos elementales: un acto de diferenciación y un ejercicio de exclusión. El 

primero, consiste en clasificar a las personas o a los grupos de tal forma que sea clara la diferencia 

entre el “ustedes” y el “nosotros” (Van Dijk, 1995; 1999), para poder llevar a cabo este ejercicio 

de diferenciación se hace uso de las imágenes preexistentes que quien perpetra el acto 

discriminatorio posee. En lo que corresponde al ejercicio de exclusión, este incluye el rechazo la 

negación y el desconocimiento de la persona o un grupo objeto de discriminación.  

A partir de lo anterior, podemos sostener que el racismo se constituye como una de las 

tantas formas que puede adoptar la discriminación (Viveros, 2007) y que de forma particular se 

soporta sobre los rasgos o las características fenotípicas del individuo, de las adscripciones raciales 

que se la atribuyen. Ciertamente, el racismo no es el único tipo de discriminación, pues cada una 

de ellas opera a partir de una serie de características específicas utilizadas para diferenciar y excluir 

a los individuos o a las colectividades.  

En esta propuesta de tesis se comprenderá el racismo como un sistema que organiza, 

categoriza y jerarquiza a los sujetos en grupos sociales racializados (Villarreal-Benítez, 2017). Se 

asume que la raza no es bajo ningún concepto un hecho biológico, sino una construcción social que 

se utiliza como justificación para devaluar y estigmatizar a las personas que descienden de pueblos 

esclavizados considerándose indeseables (Bonilla-Silva, 1997). Así pues, el racismo da pie al 

surgimiento de prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias. Estas formas de discriminación 

pueden conllevar consecuencias que van desde malestares físicos hasta aquellos de índole 

psicológicos. Al respecto, varios autores han investigado cómo el estrés y la baja autoestima son 

consecuencias directas de las experiencias discriminatorias experimentadas por personas de 

ascendencia negra (Bankhead y Jonhson, 2014; Harris-Britt et al., 2007; Cassidy et al., 2004). 

Paralelo a las ideas que se han expuesto, se asume que el racismo es un complejo sistema 

societal de dominación fundamentado en aspectos étnicos o raciales y las desigualdades resultantes 
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(Van Dijk, 1993). Moreno (2016), asegura que el racismo no solo se encuentra presente en la 

cotidianidad, sino que también moldea las sensibilidades y las relaciones sociales, políticas y 

económicas en todos los sectores de la población. Esto se debe principalmente a que el racismo 

opera como un criterio determinante que establece los límites de inclusión y exclusión, así como 

los parámetros de privilegio y opresión lo que da cuenta de lo profundo que se extienden sus raíces 

y los efectos producidos en el mundo social y en la construcción de sujetos.  

En conjunto con esta aproximación al concepto de racismo y de discriminación es menester 

indicar de qué forma se está comprendiendo la idea de raza, al respecto, Aníbal Quijano (1999) 

indica que: 

 

La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social 

inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de la formación de 

América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes 

fue impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de 

Europa. (p. 141) 

 

Así pues, cuando se hable de raza en este documento se alude al constructo social heredado 

desde la Colonia, utilizado en su momento con el propósito de distinguir entre quienes ostentaban 

el poder y aquellos que estaban sometidos a dicho poder, pero actualizado para seguir manteniendo 

unas relaciones jerárquicas contemporáneas. Las ideas eugenésicas y todo lo que implique la 

conceptualización de la raza como rasgos biológicos o esencias que den un estatus superior a los 

sujetos blanco-mestizos sobre quienes son percibidos como alteridad son rechazados de entrada.  

A través de los años, la psicología ha dedicado considerable atención al estudio de 

prejuicios, estereotipos y discriminación. Esto incluye prejuicios, que son actitudes que representan 

una valoración general hacia un grupo; estereotipos, que implican la asignación y atribución de 

ciertas características específicas a un grupo; y discriminación, que se refiere a acciones y 

comportamientos sesgados hacia un grupo o sus integrantes. 

El prejuicio se entiende comúnmente como una actitud que, al igual que otras actitudes, 

consta de tres componentes: uno cognitivo, uno afectivo y uno conativo. Los estereotipos son 

esquemas cognitivos utilizados por perceptores sociales para procesar información sobre los 

demás; ahora, los estereotipos no solo encapsulan creencias acerca de los atributos que definen a 
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los miembros habituales de un grupo, sino que también abarcan datos sobre otras cualidades, como 

los roles sociales, la medida en que los integrantes del grupo poseen características comunes y 

afectan las respuestas emocionales hacia los individuos del grupo. Por último, la discriminación se 

define comúnmente como un comportamiento parcial, que no solo abarca actos que dañan o 

desfavorecen directamente a otro grupo, sino también aquellos que benefician de manera injusta al 

propio grupo, generando así una desigualdad relativa para otros grupos (Dovidio, et al, 2010). 

 

2.2 Salud Mental 

 

En 1950, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso una definición de salud 

mental que la describe como "un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente 

a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar 

adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad"(Organización Mundial de la Salud 

[OMS], s.f., sección "Definición de salud mental"). En consonancia con esta definición, la salud 

mental es considerada un derecho humano fundamental y un factor clave para el desarrollo 

personal, comunitario y socioeconómico (Alonso, 2023). Sin embargo, es importante destacar que 

la salud mental va más allá de la simple ausencia de trastornos mentales (Carrazana, 2003), ya que 

se manifiesta como un proceso complejo que abarca las particularidades de un contexto y un 

individuo, dando lugar a dificultades, en ocasiones angustia, y con resultados clínicos y sociales 

que pueden variar significativamente. 

Además de la definición proporcionada por la OMS, en el contexto colombiano se establece 

una conceptualización a través de la Ley 1616 de 2003. Según esta ley, la salud mental es concebida 

como: 

 

Un estado dinámico que se manifiesta en la vida cotidiana a través del comportamiento y 

la interacción, permitiendo a los individuos y grupos desplegar sus recursos emocionales, 

cognitivos y mentales para afrontar la vida diaria, trabajar, establecer relaciones 

significativas y contribuir a la comunidad. (Ley 1616 de 2003, art. 2) 

 

Esta perspectiva implica que la salud mental abarca elementos de bienestar que, en cierta 

medida, son subjetivos, es decir, se ajustan y se adaptan a las concepciones particulares que tenga 
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el sujeto en cuestión. De esta manera, se reconoce la naturaleza dinámica y personalizada de la 

salud mental, lo que enfatiza la importancia de considerar las percepciones individuales y las 

experiencias únicas de cada individuo al abordar esta temática (Navascués et al., 2016; Jiménez et 

al., 2021). 

Considerar la salud mental como un estado de bienestar implica que los individuos deben 

reconocer sus habilidades y tener las competencias necesarias para hacer frente al estrés cotidiano, 

desempeñarse en el ámbito laboral y contribuir al bienestar de la sociedad en la que se desenvuelven 

(Muñoz, et al., 2016). En este sentido, la relevancia de la salud mental trasciende a aquellos 

afectados por trastornos mentales, siendo valiosa para todos aquellos involucrados en la vida social.  

Además de la subjetividad inherente al concepto de salud mental, cabe destacar que se trata 

de una construcción social que varía según el contexto, y se encuentra vinculada y subordinada a 

los criterios de anormalidad, normalidad, enfermedad y salud establecidos por cada grupo social 

(MinSalud, 2014). De esta forma, la salud mental puede adquirir significados diversos tanto a nivel 

macro, a nivel de país, como a nivel micro, en el contexto familiar. Estos criterios ejercen un 

impacto directo en la percepción que las personas, pertenecientes a un grupo específico, tienen 

respecto a su estado de salud o enfermedad. 

Un último elemento que debe ser mencionado, es que la salud mental al estar vinculada tan 

estrechamente con los aspectos sociales, económicos y culturales de las personas conlleva a que 

aquellos más vulnerables enfrenten mayores desafíos como diagnósticos errados, diagnósticos 

exagerados o, de plano, ningún diagnóstico. Asimismo, situaciones como la pobreza extrema, los 

traumas por la violencia o el bajo nivel de escolaridad contribuyen a que no exista una buena salud 

mental. 

 

2.3 Determinantes Sociales de la Salud Mental 

 

La salud de las personas está influenciada por diversas condiciones biopsicosociales en las 

que se desenvuelven (Leiva, et. al, 2021; Lima, 2022), conociendo este hecho la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para el año 2005 estableció la Comisión sobre Determinantes Sociales 

de la Salud con el fin de proveer una serie de recomendaciones encaminadas a disminuir las 

inequidades. Al respecto, Irwin Solar (2010) explica que estas desigualdades se deben a diferencias 
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de salud que son injustas, pero que también tienen una naturaleza evitable entre grupos 

poblacionales claramente definidos por factores sociales, económicos, demográficos o geográficos.  

En esta comisión se identificaron como factores determinantes todas las situaciones y 

contextos en los que las personas nacen, se desarrollan, maduran, laboran y realizan sus actividades 

cotidianas, lo cual incluye su acceso a los servicios de salud. Estas condiciones ejercen una 

influencia notable en la salud y son responsables de gran parte de las disparidades en este ámbito, 

incrementando la probabilidad de padecer enfermedades (World Health Organization, 2020). 

Así pues, los determinantes sociales de la salud son a todos los factores sociales que inciden 

sobre ella, incluyendo, por un lado, la estructura social, las prácticas y las instituciones; y, por otro 

lado, identidad personal y los procesos interpersonales, siendo los más determinantes la pobreza, 

la desigualdad y la exclusión social (Marmot, 2007; Marmot y Wilkinson, 2006; Rodríguez-Yunta, 

2016). 

De la misma forma, la salud mental recibe influencia por parte de los determinantes 

sociales, estableciéndose la pobreza y la inequidad de carácter socioeconómico como factores 

íntimamente relacionados con un riesgo superior de desarrollar problemas psicológicos (Knifton e 

Inglis, 2020), comprender cómo funcionan estos determinantes permite asumir el papel que juegan 

en la configuración de las disparidades de salud mental, así como la influencia que tienen en el 

acceso a los recursos y el apoyo de salud mental. La figura 1 muestra los determinantes sociales de 

la salud e inequidades en materia de salud propuesta por Organización Panamericana de la salud 

(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

Figura 1 
Determinantes sociales de la salud e inequidades en materia de salud. 
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Nota. Fuente: Organización Panamericana de la salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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3. Metodología 

 

Con el propósito de generar una revisión que sea útil y precisa, se aplicó la guía "Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses" (PRISMA). Mediante esta guía, se 

llevó a cabo una revisión sistemática de artículos que investiguen la relación entre el 

racismo/discriminación y la salud mental de grupos étnicos y/o raciales. Estos lineamientos 

aseguraron una organización adecuada del proceso, fortaleciendo la validez y la replicabilidad de 

este en la selección de estudios pertinentes. 

La revisión sistemática de la literatura se define como una forma de investigación que 

posibilita la recopilación y síntesis de información centrada en un tema específico, siempre con el 

propósito de abordar una pregunta de investigación. Estas revisiones se destacan por contar con 

diseños de investigación y metodologías claramente delineadas. Existe consenso entre varios 

autores respecto a la existencia de dos categorías principales: revisiones cualitativas y cuantitativas. 

Mientras que las revisiones cualitativas ofrecen una visión general (overview), las revisiones 

cuantitativas se consideran metaanálisis, siendo una de las principales diferencias la utilización de 

métodos estadísticos (Beltrán, 2005, Aguilera, 2014). 

Mediante esta revisión, se buscó contrastar los resultados de los estudios examinados con 

el fin de comprender las diversas categorías, dimensiones y mecanismos que permiten medir el 

impacto del racismo en la salud mental de personas que han experimentado discriminación racial. 

Además, esta revisión sistemática posibilitó sintetizar los hallazgos más significativos de los 

estudios relacionados con la discriminación racial y su influencia en la salud mental. 

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en bases de datos de artículos revisados por pares, 

tanto en inglés como en español, provenientes de contextos locales, nacionales e internacionales. 

No se aplicó ninguna restricción temporal al inicio de la revisión, aunque se limitó la inclusión de 

productos publicados hasta el año 2022. Los resultados obtenidos se resumieron, codificaron y 

categorizaron con el propósito de abordar de manera adecuada los objetivos establecidos en esta 

propuesta de investigación. 

Se recurrió a una herramienta basada en inteligencia artificial llamada Connected Paper, 

esta realiza una identificación de fuentes pertinentes, las organiza y categoriza los documentos. A 

partir de los mapas bibliográficos creados por esta herramienta, se extrajeron datos relevantes sobre 

los documentos, resultados de investigación y conclusiones claves. Estos mapas también ofrecieron 
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la posibilidad de análisis las tendencias y los patrones en la literatura que existe para poder 

identificar las áreas de investigación emergentes y las lagunas que existen. Se puede revisar el 

anexo 2, 3 y 4 para visualizar dos de los gráficos generados a partir de esta herramienta tecnológica. 

No obstante, además de la herramienta previamente mencionada, se realizó una revisión 

extensa usando varias combinaciones de los siguientes términos de búsqueda “psycology”, 

“racismo”, “racial trauma”, “chronic stress”, “mental health” “misdiagnosis”, “over-diagnosis”, 

“psycological distress”, “mental illness” “anxiety”, “racial discrimination”; “psicología”, 

“racismo”, “trauma racial”, “estrés crónico”, “salud mental”, “diagnóstico erroneo”, 

“sobrediagnostico”, “estrés psicológico”, “enfermedad mental”, “ansiedad”, “discriminación 

racial”. 

Asimismo, en aras de ganar especificidad en la búsqueda, se generaron una serie de 

combinaciones utilizando categorías y operadores booleanos tales como: [("racism" OR "mental 

health") AND ("stress" OR "psycology") AND ("microagressions" OR “mental health”]. En lo que 

respecta a la recolección de la información, se establecieron como bases de datos 

multidisciplinarias para consulta Sciencedirect, EbscoHost y SpringerLink; como buscadores 

genéricos Google Scholar, Redalyc y Scielo. La gestión de las referencias se llevó a cabo utilizando 

Zotero (Ver anexo 1). 

Al ingresar los diferentes descriptores de búsqueda se encontraron 813 artículos. Sin 

embargo, posterior a la lectura de los resúmenes y al cotejo realizado con los mapas bibliográficos 

se determinó el trabajo con 63 artículos, pues estos responden cabalmente a los intereses y objetivos 

de esta investigación, además corresponden con archivos open Access (Ver anexo 5).  

 

3.1 Criterios de Inclusión 

 

Los artículos se consideraron para revisión si consistían en  

● Estudios que informen datos cuantitativos y cualitativos sobre la asociación entre el racismo 

y su impacto en la salud mental de quienes lo experimentan.  

● Trabajos publicados en revistas revisadas por pares o disertaciones/tesis no publicadas. 
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4. Resultados 

 

A continuación, se exponen una serie de investigaciones que han abordado de manera 

analítica la experiencia de individuos que han sido víctimas de racismo, así como el impacto que 

dichas experiencias han tenido en su salud mental. Estos estudios proporcionan una visión profunda 

de la complejidad inherente a la comprensión del fenómeno del racismo en sí mismo. Además, 

ilustran la seriedad de su influencia en la salud mental de aquellos que sufren los efectos del 

prejuicio, los estereotipos y la discriminación. 

Es importante señalar que este estado del arte no se adhiere a lógicas estrictamente 

georreferenciadas, sino que se constituye como un ejercicio de recopilación y categorización con 

el fin de agrupar trabajos que comparten afinidades temáticas. Este enfoque no solo busca 

proporcionar una visión integral de la problemática, sino también enriquecer el entendimiento 

global de cómo el racismo afecta la salud mental de individuos en diversos contextos geográficos 

y culturales. 

Las categorías resultados del ejercicio de agrupación de la literatura consultada son impacto 

multidimensional del racismo, expresiones de racismo, efectos psicoemocionales y las estrategias 

de afrontamiento. Estas categorías se abordan con mayor detalle y profundidad en las líneas que 

siguen a continuación. A partir de dicha revisión, surgieron categorías temáticas como resultado 

de un proceso de síntesis y organización del conocimiento recabado. Se buscaron patrones, temas 

o ideas que se repitieran en diferentes estudios. Este proceso implicó la lectura detallada de los 

textos, la toma de notas y el resumen de los puntos clave relacionados con el tema de interés. Los 

temas o patrones identificados que compartían similitudes fueron agrupados; cada conjunto de 

hallazgos similares se etiquetó con un nombre que describe de manera concisa el tema común entre 

ellos. Este nombre se convirtió en la categoría bajo la cual se clasificaron los hallazgos. Una vez 

que se establecieron las categorías, se analizaron en profundidad para comprender las relaciones 

entre ellas y cómo contribuyen al entendimiento del tema estudiado. 

 

4.1 Impacto Multidimensional del Racismo 

 

Las consecuencias de la discriminación racial abarcan una amplia gama de aspectos 

(Pineda, 2018). A nivel social, se traduce en la exclusión y la desigualdad sistémica, limitando las 
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oportunidades y el acceso a recursos que son esenciales para el desarrollo pleno de las personas 

(Manzanero, 2021). Económicamente, la discriminación racial puede dar lugar a disparidades en 

el empleo, salarios más bajos y menos oportunidades de avance profesional (Kogan et al., 2011). 

Desde una perspectiva política, las voces de las personas afrodescendientes pueden ser silenciadas 

o subrepresentadas en procesos de toma de decisiones, lo que socava su capacidad para abogar por 

sus propios derechos e intereses (Villa y Villa, 2011). Además, el racismo influye en la expresión 

cultural y en la identidad de las comunidades, a menudo forzando la asimilación o marginando sus 

expresiones culturales auténticas (Villarreal-Benítez, 2023). 

Es crucial reconocer que estas repercusiones no se limitan a momentos históricos pasados; 

más bien, tienen un impacto continuo en la vida diaria. La discriminación racial persiste en el 

presente, lo que significa que las comunidades afrodescendientes siguen lidiando con sus efectos 

psicosociales. La experiencia diaria de la discriminación ya sea en interacciones cotidianas o en las 

instituciones, deja cicatrices profundas en la salud mental y el bienestar de las personas (Pineda, 

2018). 

Dentro de la multidimensionalidad del impacto de las experiencias de discriminación racial, 

Jochman et al. (2019) identifican que el racismo indirecto puede desencadenar una cascada de 

efectos adversos en la salud mental. Este tipo de racismo opera a través de sentimientos de injusticia 

racial, amenazas a la identidad y, en algunos casos, incluso daño físico. Por ello se entiende que el 

impacto del racismo va más allá de lo individual; penetra en la percepción de pertenencia y justicia 

racial, generando consecuencias que trascienden al nivel psicosocial. 

Ahora bien, se hallaron dos posiciones ante las posibles respuestas de los individuos ante 

las injusticias raciales. Según Jochman et al. (2019) quienes reflexionan más profundamente sobre 

estas reportan, en general, una mejor salud mental. Este hallazgo apunta a la importancia de la 

conciencia y el análisis de las injusticias raciales en el bienestar psicosocial. Nos señala que la 

reflexión, el acto de considerar y rumiar sobre estas experiencias en el contexto de las realidades 

sociales, políticas, económicas e históricas específicas, es de gran relevancia. Además, este proceso 

de reflexión se nutre de los conocimientos experienciales propios de cada individuo, aportando una 

perspectiva enriquecedora.  

Contrariamente a las conclusiones anteriores, Quist et al. (2022) plantean un escenario 

diferente al explorar cómo la percepción y comprensión de las experiencias racistas evolucionan 

durante la adolescencia temprana entre los jóvenes negros. Su investigación sugiere que este 
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período de la vida está marcado por un aumento en la percepción y la comprensión de las 

experiencias de racismo, lo que, paradójicamente, se asocia con tasas más altas de depresión. Este 

hallazgo apunta a la complejidad de las respuestas a la discriminación racial y resalta cómo la 

conciencia creciente de las injusticias puede generar una carga adicional en la salud mental de los 

jóvenes. 

Asimismo, Quist et al. (2022) arrojan luz sobre otro aspecto importante. Indican que los 

adultos jóvenes de grupos BIPOC1 cuyas familias los prepararon para enfrentar prejuicios y 

discriminación pueden experimentar más síntomas depresivos. Esto podría deberse a la mayor 

conciencia de la discriminación y el estrés asociado al enfrentamiento y las respuestas a las 

adversidades raciales. En esencia, este estudio resalta que la preparación y el conocimiento sobre 

la discriminación, aunque valiosos, no son necesariamente inmunidad contra los efectos 

perjudiciales en la salud mental.  

Este contraste en las conclusiones demuestra la diversidad de las respuestas individuales y 

los desafíos que enfrentan las comunidades BIPOC en su experiencia de la discriminación racial. 

Subraya la necesidad de un enfoque más matizado al considerar cómo el racismo afecta la salud 

mental en diferentes etapas de la vida y cómo la preparación para enfrentar la discriminación puede 

no ser un escudo infalible contra sus efectos (Quist et al., 2022). 

Es crucial señalar que el impacto del racismo es inherentemente multidimensional, lo que 

refleja la complejidad de este fenómeno en la salud mental, pues tanto salud como trastornos 

mentales son el resultado de una amplia gama de factores interconectados (Brown et al. 2020; 

Pineda, 2018). La discriminación racial, aunque un factor significativo, no opera en aislamiento 

como el único predictor de los problemas de salud mental entre los afrodescendientes, pues dentro 

de estos factores se encuentra que las dinámicas familiares desempeñan un papel relevante, ya que 

el apoyo emocional y la calidad de las interacciones pueden influir en la manera como una persona 

afronta y experimenta la discriminación racial. 

A esta comprensión de los factores interconectados en la afectación del racismo a la salud 

mental, se encuentra el trabajo de Brown et al. (2020) quienes aseguran que los factores estresantes 

que no están directamente relacionados con la raza pueden interactuar con la discriminación racial, 

amplificando sus efectos. De igual forma, la acumulación de tensiones y preocupaciones de 

                                                
1

 Black, Indigenous, and People of Color. 
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diversas fuentes puede aumentar la vulnerabilidad a los problemas de salud mental en personas que 

enfrentan la discriminación racial. La autoestima, que se refiere a la valoración que una persona 

hace de sí misma, es un componente fundamental. Las experiencias de racismo pueden socavarla, 

lo que, a su vez, contribuye a problemas de salud mental. Por otro lado, una autoestima sólida 

puede funcionar como un recurso protector. 

Dentro de las percepciones normativas de la discriminación, es decir, cómo una persona 

percibe que otros en su comunidad enfrentan la discriminación racial, también pueden influir en la 

salud mental. Agregando a lo anterior, la sensación de que la discriminación es una parte común 

de la vida cotidiana puede contribuir a sentimientos de desesperanza o inseguridad. Del mismo 

modo, la negación de la discriminación, que se refiere a minimizar o ignorar las experiencias de 

discriminación, puede tener un impacto perjudicial, pues hay que tener claro que ignorar la 

discriminación no elimina su influencia y puede crear una tensión adicional en la salud mental. 

En esa misma línea, la identidad racial, o cómo una persona se percibe y se relaciona con 

su propia “raza”, puede modular los efectos del racismo. En tanto aquellos que tienen una identidad 

racial sólida pueden estar mejor equipados para enfrentar las experiencias de discriminación y 

preservar su salud mental (Brown et al. 2020). Otro elemento que vale la pena mencionar para 

conocer el impacto multidimensional del racismo se relaciona con los profesionales de la salud y 

el papel que juegan en el tratamiento de las víctimas de racismo. De hecho, la literatura lo que 

indica es que el racismo puede desencadenar prejuicios inconscientes que, a su vez, disminuyen el 

acceso de los grupos raciales/étnicos no dominantes a oportunidades y recursos destinados a 

mejorar su salud, incluida la atención de salud mental (Williams, 2018; Schouler-Ocak et al., 2021). 

Estos prejuicios negativos pueden influir significativamente en las expectativas y las 

interacciones con los profesionales de la salud mental, y, lamentablemente, pueden traducirse en 

una reducción en la calidad de la atención brindada a las personas percibidas como negras o 

afrodescendientes. Estos prejuicios pueden generar un sesgo involuntario en los profesionales de 

la salud mental, lo que significa que pueden no brindar un tratamiento equitativo o efectivo a todas 

las personas, independientemente de su origen racial o étnico.  

Lo anterior no solo es injusto, sino que también tiene consecuencias perjudiciales para la 

salud de quienes enfrentan esta discriminación. En este sentido, es fundamental la capacitación y 

la concienciación de los profesionales de la salud mental sobre el impacto del racismo en la 

atención que brindan. La sensibilización y la formación en competencia cultural son herramientas 
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clave para abordar los prejuicios inconscientes y garantizar que se brinde una atención de calidad 

y equitativa a todas las personas, independientemente de su origen racial o étnico. 

Una estrategia eficaz para abordar el impacto multidimensional de este fenómeno sería 

implementar programas de educación destinado a profesionales de la salud. Fleming et al. (2012) 

sugieren que la educación intercultural puede desempeñar un papel esencial en la lucha contra la 

discriminación racial al crear conciencia y empatía entre comunidades diversas. Al aprender sobre 

las experiencias de aquellos que enfrentan el racismo de manera cotidiana, las personas pueden 

adquirir una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan sus semejantes y pueden 

unirse en la lucha contra la injusticia racial. 

En particular, es fundamental enfocarse en educar a los profesionales de la salud mental 

sobre la naturaleza del racismo como un tipo de trauma específico, causado por la injusticia y la 

opresión. Woody et al. (2022) y Schouler-Ocak et al. (2021) señalan que existe una resistencia a la 

formación antirracismo y este es uno de los obstáculos más grandes y comunes en el ámbito de la 

atención de salud mental. Sin embargo, superar esta resistencia es crucial para abordar los desafíos 

sistémicos en la prestación de servicios de salud mental.  

Para lograr un cambio significativo, se requiere una formación más amplia en competencia 

cultural para los profesionales de la salud. Esto implica una mayor concienciación sobre los 

prejuicios y los sesgos que pueden influir en la atención y un compromiso activo para brindar una 

atención equitativa a todas las personas. La capacitación debe abordar cuestiones de diversidad, 

equidad e inclusión y ayudar a los profesionales de la salud mental a reconocer y superar los 

prejuicios implícitos. 

En última instancia, este enfoque educativo puede desempeñar un papel fundamental en la 

transformación del sistema de atención de salud mental, garantizando que se brinde un apoyo más 

efectivo y equitativo a las personas que enfrentan los efectos del racismo en su salud mental. 

Abordar este desafío es esencial para construir un sistema de atención de salud mental más 

inclusivo y compasivo. 

 

4.2 Expresiones de Racismo  

 

En el análisis de la discriminación racial, es importante considerar las diversas formas en 

que esta se manifiesta en la vida cotidiana. Estas manifestaciones pueden ser sutiles, pero 
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igualmente dañinas, y abarcan una amplia gama de expresiones. El lenguaje, las bromas, los 

refranes, los apodos, los gestos, las evasiones, las dudas, las sospechas, las ridiculizaciones, la 

condescendencia, los interrogantes, las omisiones, la invisibilidad, la falta de atención, la 

desmoralización y la minimización, todas representan diferentes facetas de la discriminación racial 

(Pineda, 2018). 

Es fundamental destacar que el racismo, en combinación con otros ismos, puede 

desencadenar tanto violencia física como simbólica. Estas formas de violencia dejan profundas 

marcas psíquicas y distorsionan la percepción que las personas tienen de sí mismas. Estas actitudes 

racistas no se limitan al ámbito personal, sino que también impregnan las estructuras sociales e 

institucionales, creando una sensación de persecución entre las personas negras (Silva, 2004), esta 

percepción a menudo deriva de la discriminación sistémica y la falta de equidad en múltiples 

aspectos de la vida de las personas negras, lo que amplía la magnitud del impacto del racismo en 

la sociedad. 

El carácter sistémico del racismo puede verse en la institucionalidad y en otros lugares del 

mundo social, pero las expresiones de esta problemática van más allá de las barreras económicas y 

la estigmatización social que enfrenta la población negra; se extiende a la internalización de 

estereotipos negativos reproducidos en los discursos cotidianos, lo que genera sentimientos de 

inferioridad y propicia comportamientos de aislamiento en quienes experimentan la discriminación 

racial (Silva, 2004). De hecho, el racismo no sólo se manifiesta en actitudes y discriminación social, 

sino que también se dirige hacia el cuerpo como fuente de identidad, y este constante ataque al 

cuerpo negro está profundamente arraigado en los valores sociales de la sociedad (Silva, 2004). 

Las experiencias de ser víctima de la discriminación racial conllevan una carga psicológica 

significativa, generando una desorganización psíquica y emocional profunda como resultado de la 

exposición repetida a la humillación y la vergüenza (Silva, 2004). Este impacto psicológico y 

emocional puede perdurar en el tiempo, dejando cicatrices que afectan la autoestima y crean una 

imagen distorsionada de los propios sujetos. Estas heridas, a menudo invisibles pero profundas, 

pueden persistir durante toda la vida, requieren una atención especial y un enfoque terapéutico 

cuidadoso para sanar.  

Reconocer y abordar estas heridas emocionales es esencial para avanzar hacia una sociedad 

más justa y equitativa. Es imperativo proporcionar apoyo psicológico y social a quienes han 

experimentado el peso del racismo, así como fomentar la educación y la conciencia pública sobre 
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las consecuencias de este en la salud mental. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos crear 

un entorno en el que todos puedan prosperar sin verse afectados por la discriminación. 

El racismo arroja una larga sombra que se extiende desde lo económico y social hasta la 

autoimagen y la psicología de las personas afrodescendientes como mencionaba Pineda (2018) en 

su momento. Las barreras económicas y la estigmatización social, impulsadas por el racismo, crean 

una realidad que las víctimas enfrentan constantemente. Si se reconoce que estas experiencias 

tienen el poder de dejar una huella profunda y duradera en la vida de quienes las padecen, se plantea 

como vertebral el abordaje no solo las consecuencias económicas y sociales del racismo, sino 

también la carga psicológica y emocional que impone.  

Reconocer y abordar estas heridas invisibles es un paso crucial hacia la curación y el 

empoderamiento de las personas afectadas por el racismo sistémico. Además, este enfoque 

holístico subraya la necesidad de comprender que el racismo no solo es un problema social, sino 

también un factor que afecta profundamente la salud mental y el bienestar emocional de la 

población negra. 

El estudio de Johnson y Wakefield (2022) ofrece una perspicaz visión de las complejidades 

de la vergüenza asociada a las experiencias de racismo, destacando dos aspectos fundamentales. 

En primer lugar, se aborda la "vergüenza externa", que surge de la falta de espacios comunitarios 

y sociales que sean favorables y de apoyo para las personas afectadas. Esta forma de vergüenza, de 

origen externo, está estrechamente vinculada a la angustia psicológica que experimentan los 

individuos cuando se ven excluidos de entornos que deberían ser acogedores. 

Por otro lado, Johnson y Wakefield también exploran la "vergüenza interna". Este tipo se 

desarrolla cuando las experiencias de vergüenza se incorporan a la identidad individual, 

convirtiéndose en una parte intrínseca de la persona. Las respuestas de vergüenza desencadenadas 

por el racismo pueden ser dominantes, internalizadas y generalizadas en las personas afro, lo que 

amplifica aún más su impacto. 

En este orden de ideas, la vergüenza no es solo un fenómeno individual o interno, sino 

también una respuesta a un contexto social y comunitario que puede perpetuar y amplificar los 

sentimientos de angustia y humillación. Reconocer estos dos aspectos de la vergüenza asociada al 

racismo es un paso fundamental para abordar adecuadamente sus consecuencias en la salud mental 

y el bienestar de las personas afro (Johnson y Wakefield, 2022). 
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Durante la revisión de la literatura, surgió un concepto fundamental que merece especial 

atención: el racismo indirecto. Este tipo de racismo, aunque menos evidente que las 

manifestaciones más flagrantes, puede tener un impacto significativo en la salud mental de las 

personas afectadas. Investigaciones realizadas por Jochman y colaboradores (2019) junto con 

estudios de Woody y su equipo (2022) han revelado que el racismo indirecto puede desencadenar 

una serie de respuestas emocionales, que incluyen la ira, la ansiedad, y sentimientos de aislamiento 

y rechazo. 

La ansiedad en particular se presenta como un resultado común de estas experiencias de 

racismo indirecto. En algunos casos, puede manifestarse en forma de trastorno de pánico, fobia 

social o agorafobia, ya sea de manera aislada o en combinación con un trastorno de pánico, como 

se ha señalado en la investigación de MacIntyre, Zare y Williams (2023). 

 

4.3 Efectos Psicoemocionales: Impactos del Racismo 

 

A lo largo de esta revisión se han identificado diversos efectos psicoemocionales que 

pueden surgir como resultado de la discriminación racial, enfatizando su impacto negativo en la 

salud mental. Entre estos efectos se incluyen el estrés, la inseguridad, la ansiedad, el aislamiento, 

la desconfianza, el miedo a hablar en público, la depresión, el desarrollo de personalidades retraídas 

o extrovertidas, el síndrome de pánico en interacciones sociales, la vulneración de la identidad, el 

endorracismo y la internalización de ideas de inferioridad (Pineda, 2018; Williams, 2018; Fleming, 

Lamont y Welburn, 2012; Woody et al., 2022; Schouler-Ocak et al., 2021). 

Además de estos efectos, es importante destacar que las personas afrodescendientes 

responden de diversas maneras a los discursos y prácticas racistas, lo que puede dar lugar a 

sentimientos de ofensa, agresión, exclusión, vulnerabilidad, discriminación, humillación, dolor, 

inferiorización, molestia, decepción, inacción, impotencia, pasividad y vergüenza. Estas respuestas 

emocionales y conductuales reflejan la complejidad de enfrentar el racismo en la sociedad (Pineda, 

2018). 

La discriminación racial ejerce un impacto profundo en la autoestima y el bienestar 

emocional de las personas afrodescendientes. Este fenómeno genera una serie de efectos 

psicoemocionales que incluyen sentimientos de frustración, tristeza y sensibilidad exacerbada 

hacia el tema del racismo. A menudo, quienes sufren discriminación racial encuentran dificultades 
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para establecer relaciones sociales, afectivas y sexuales, y experimentan inseguridad y ansiedad de 

manera recurrente (Pineda, 2018; Johnson y Wakefield, 2021). 

Además, esta inseguridad tiene repercusiones en otros aspectos de la vida de las víctimas 

del racismo. Por ejemplo, se ha observado que afecta significativamente la creencia en la capacidad 

de lograr resultados académicos deseados, al respecto Lambert et al. (2009) explican que la 

percepción de falta de control sobre los resultados académicos puede influir negativamente en su 

rendimiento y bienestar general en el ámbito educativo. Por lo tanto, es fundamental comprender 

cómo la discriminación racial no solo impacta la salud mental, sino que también se extiende a áreas 

importantes de la vida cotidiana como la autoestima y la confianza en las capacidades individuales. 

El racismo no solo tiene efectos externos, sino que también impacta profundamente la 

esfera intrapsíquica de las personas. Estas experiencias de devaluación constante, presentes en 

instituciones y relaciones interpersonales, dejan una marca indeleble en la construcción de la 

identidad y la autoimagen de los afectados. Además, la internalización del ideal de un yo blanco 

europeo también ejerce una fuerte influencia en la formación del autoconcepto (Silva, 2004). Esta 

internalización y la constante exposición a la devaluación contribuyen a la compleja interacción 

entre la identidad racial y la autoimagen. 

Las personas afrodescendientes a menudo internalizan los estereotipos negativos que la 

sociedad les asigna, lo que resulta en un profundo sentimiento de inferioridad (Silva, 2004). Esta 

autoevaluación negativa se traduce en sentimientos de vergüenza en las relaciones sociales y puede 

manifestarse a través de comportamientos de aislamiento que con frecuencia se malinterpretan 

como timidez o agresividad. Los efectos psicológicos de esta experiencia abrumadora incluyen 

tensión constante, angustia, ansiedad y trastornos de conducta y pensamiento.  

Además, es importante destacar que el racismo no solo tiene un impacto en el bienestar 

emocional, sino que también puede manifestarse en trastornos físicos, como taquicardia, 

hipertensión arterial, úlcera gástrica y el desarrollo de problemas como el alcoholismo, entre otros 

(Silva, 2004; Pieterse, Todd, Neville y Carter, 2012; Johnson y Wakefield, 2021; Williams, 2018; 

Nadimpalli et al. 2015). Estos efectos evidencian la extensión del daño causado por el racismo en 

la salud y el bienestar de las personas afrodescendientes. 

Existe una estrecha relación entre la morbilidad física, como la hipertensión, y la salud 

mental, particularmente la depresión y la ansiedad. Este enfoque resalta la importancia de 

comprender la interrelación entre las experiencias de racismo, el funcionamiento psicológico y la 
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salud física (Pieterse, Todd, Neville y Carter, 2012). Por otro lado, las experiencias acumulativas 

y crónicas de discriminación racial se han asociado con consecuencias negativas para la salud a 

nivel biológico. Estas consecuencias abarcan desde la presión arterial elevada, el aumento de la 

frecuencia cardíaca y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hasta el envejecimiento celular 

y la desregulación del eje hipotálamo pituitario-suprarrenal (HPA) (Hope et al., 2015).  

Dentro de la literatura también se señala que las experiencias de ser víctima de 

discriminación racial pueden desencadenar alteraciones en la regulación de regiones cognitivo-

afectivas del cerebro, que incluyen la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, la amígdala 

y el tálamo. Estos cambios cerebrales han sido identificados en relación con trastornos de salud 

mental, como la ansiedad, la depresión y la psicosis (Schouler-Ocak et al., 2021). Esta evidencia 

resalta la necesidad de reconocer la existencia de unas bases neurobiológicas de los efectos del 

racismo en la salud mental y cómo estas alteraciones cerebrales pueden contribuir a los desafíos 

psicológicos que enfrentan las personas afectadas. 

En relación con estos trastornos, es importante destacar la noción de "lesión por estrés 

traumático basada en la raza" propuesta por Carter (2007). Este concepto abarca el dolor físico o 

emocional, así como la amenaza de experimentar dicho dolor, como consecuencia de diversas 

manifestaciones de racismo, que van desde el acoso y la discriminación raciales hasta el 

hostigamiento discriminatorio. Además, esta lesión también incluye la reexposición al estrés racial, 

como señalan Comas, Nagayama y Neville (2019).  

Una vez más, las experiencias cotidianas recurrentes desempeñan un papel crucial como 

sólidos predictores de emociones como la ira, la ansiedad, la soledad y los síntomas depresivos, 

tanto en el ámbito diario como a lo largo del tiempo (Jochman et al., 2019; Carter, 2007; 

Nadimpalli, James, Yu, Cothran y Barnes, 2015). En este sentido, Carter (2007) insisten en que 

tanto los eventos raciales graves como las microagresiones pueden dar lugar a daños emocionales 

y psicológicos cuando tienen un impacto significativo o efectos duraderos que pueden manifestarse 

a través de la exposición continua y crónica a diversas formas de racismo. De hecho, las 

microagresiones se han identificado como una forma de trauma racial (Comas, Nagayama y 

Neville, 2019; Quist et al., 2022). 

Desde la perspectiva de las experiencias femeninas, se requiere (re)conocer cómo la 

discriminación y los prejuicios raciales influyen de manera significativa en la subjetividad y la 

autoestima, lo que a menudo resulta en angustia psicológica (Santos y Días, 2022; Williams et al., 
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2018; Polanco-Roman et al., 2019). Estas experiencias pueden traer consigo traumas y secuelas 

traumáticas que impactan profundamente en la subjetividad de las mujeres negras. Esto permite 

vislumbrar que el alcance del racismo va mucho más allá de las meras soluciones legales o excusas 

superficiales, ya que sus efectos perduran a largo plazo en la salud mental de las personas afectadas. 

Como se mencionó previamente, las experiencias de discriminación racial también 

conllevan sentimientos intensos de ofensa, humillación, vergüenza y dolor, destacando la profunda 

angustia emocional que enfrentan las víctimas de racismo y exclusión social (Santos y Días, 2022). 

Estos sentimientos subrayan las reacciones emocionales ante la discriminación racial, en el caso de 

las mujeres negras, se señala que estas son especialmente vulnerables en varios aspectos de su salud 

mental y bienestar, incluyendo su estado emocional, autoestima, emociones y acciones. Esto 

destaca la amplia gama de áreas de la subjetividad que se ven afectadas por el racismo. Además, 

las mujeres que experimentan racismo suelen enfrentar la desacreditación, el cuestionamiento y la 

subestimación en una sociedad marcada por este tipo de discriminación, afectando negativamente 

su autoestima y confianza en sus propias habilidades. 

En cuanto a la tristeza que surge como consecuencia de la opresión racial puede evolucionar 

hacia la depresión y otros trastornos psiquiátricos, lo que resalta la urgente necesidad de abordar la 

salud mental en el contexto del racismo (Santos y Días, 2022; Jochman et al., 2019; Carter, 2007). 

Derivado de la opresión hay altas probabilidades de experimentar angustia mental está 

directamente relacionada con la exposición y el estrés derivados de eventos racistas, lo que subraya 

la relevancia tanto de la cantidad como de la gravedad de las experiencias racistas (Pieterse, Todd, 

Neville y Carter, 2012; Jochman et al., 2019).  

Esta evidencia enfatiza la necesidad de reconocer el impacto acumulativo de esta forma de 

discriminación la salud mental y la importancia de abordar de manera integral las repercusiones 

psicológicas de estas experiencias. No obstante, Brown et al. (2020), señalan que la percepción de 

discriminación racial está más fuertemente relacionada con la angustia psicológica que con la 

depresión, 

Asimismo, es importante destacar que los hallazgos respaldan la idea de que los encuentros 

con el racismo deben ser evaluados desde una perspectiva traumática, en tanto se asume que hay 

una relación íntima entre la problemática y las respuestas de carácter traumático, las cuales abarcan 

la somatización, un incremento en la sensibilidad interpersonal y la ansiedad, mostrando una 
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correlación sustancial con la manifestación del trastorno de estrés postraumático (MacIntyre, Zare, 

y Williams, 2023; Carter, 2007; Williams, 2018).  

El estrés postraumático resultante de la experiencia del racismo, según lo señala Carter 

(2007), puede presentar una configuración característica en comparación con el estrés 

postraumático convencional. Carter describe las características del estrés traumático basado en la 

raza, que involucran la percepción de eventos racistas como negativos, emocionalmente dolorosos, 

repentinos e incontrolables, así como reacciones de intrusión, evitación o excitación. Este tipo de 

estrés postraumático también se manifiesta en una serie de síntomas adicionales, como depresión, 

fuertes dolores de cabeza, ansiedad generalizada, irritabilidad, hostilidad, dificultades en las 

relaciones interpersonales y cambios en la autoestima.  

Adicionalmente, puede dar lugar a la confusión de la identidad racial, relaciones 

interpersonales complicadas, sentimientos de vergüenza y culpa, entre otros. Comas, Nagayama y 

Neville (2019) añaden a esta sintomatología la hipervigilancia, recuerdos intrusivos, pesadillas, 

evitación de situaciones relacionadas con el racismo, recelo y manifestaciones somáticas como 

dolores de cabeza y palpitaciones del corazón. 

Un nuevo concepto que surge en el contexto de esta revisión es el de "racismo percibido", 

que se relaciona con informes de depresión y ansiedad, destacando cómo las experiencias de 

racismo pueden contribuir a las disparidades en la salud (Williams et al., 2018; Pieterse et al., 

2012). En este sentido, Jochman y colaboradores (2019) afirman que los factores estresantes 

relacionados con el racismo vinculan la desigualdad racial con el bienestar psicosocial y general, 

lo que provoca sentimientos de inutilidad, especialmente en las minorías raciales y étnicas. Esto 

permite una reflexión sobre cómo se conecta la desigualdad racial con el estrés que genera 

(Fleming, Lamont y Welburn, 2012). 

Dentro de los efectos de las experiencias de racismo, es importante destacar que la 

discriminación racial se ha asociado positivamente con la carga alostática. Este concepto hace 

referencia al desgaste de los sistemas biológicos del cuerpo y se basa en la neurobiología y la 

psiquiatría. Implica la capacidad del cuerpo para recuperarse después de eventos estresantes. La 

investigación demuestra que la discriminación racial tiene un costo biológico, ya que puede afectar 

la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio y recuperarse de situaciones estresantes (Hope, 

Hoggard y Thomas, 2015). 
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Además de los efectos biológicos, las experiencias de discriminación racial pueden tener 

un impacto en la sensación de control y significado en la vida de una persona. Estas experiencias 

pueden evocar sentimientos de pérdida, ambigüedad, tensión, frustración e injusticia (Brown et al., 

2000). Otra de las consecuencias graves del racismo que aparecieron en la revisión se ha encontrado 

que está vinculada al suicidio, la violencia y el uso de estrategias de afrontamiento desadaptativas, 

como el abuso de sustancias (Williams et al., 2018; Schouler-Ocak et al., 2021; Polanco-Roman et 

al., 2019).  

En particular, en lo que respecta al suicidio, la discriminación racial ha demostrado estar 

relacionada con la ideación y el comportamiento suicida. Se ha observado que la percepción de la 

discriminación racial puede aumentar el riesgo de intento de suicidio al afectar los sentimientos de 

eficacia y dominio del individuo, así como su acceso al apoyo social necesario para afrontar 

situaciones de crisis. 

Otra consecuencia del racismo que se menciona se ha asociado con el desarrollo de 

Trastornos Compulsivos Obsesivos (TOC). Las experiencias de este tipo han demostrado ser 

predictivas y agravantes de los síntomas del TOC, afectando varias dimensiones de este trastorno, 

como el miedo al daño, la preocupación por la contaminación, la necesidad de repetir ciertas 

acciones, la compulsión al lavado, la necesidad de realizar ciertos actos en un orden específico y 

el conteo compulsivo (MacIntyre, Zare, y Williams, 2023). 

Además, el racismo puede dar lugar a lo que se conoce como trauma racial. Este tipo de 

trauma se define como las experiencias acumulativas de racismo a lo largo de la vida, lo que 

conduce a lesiones mentales y emocionales significativas. Estas últimas pueden manifestarse a 

través de síntomas que incluyen intrusiones traumáticas, comportamientos de evitación, cambios 

negativos en la cognición y el estado de ánimo, así como alteraciones en la excitación y la 

reactividad (Quist, et al., 2022). Estos hallazgos resaltan aún más la necesidad de abordar el 

racismo y sus consecuencias en la salud mental de manera efectiva y comprensiva. 

 

4.4 Estrategias de Afrontamiento 

 

Las personas emplean diversas estrategias de afrontamiento para lidiar con las experiencias 

desafiantes de discriminación racial. Según Pineda (2008), algunas de estas estrategias incluyen la 

aceptación del estigma, la generación de vergüenza como respuesta al estigma, la participación 
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activa en movimientos sociales y la profesionalización del estigma. Estas estrategias pueden variar 

significativamente según la experiencia y la percepción de cada individuo. 

Además, las respuestas emocionales y conductuales al racismo pueden ser diversas. Masko 

(2005) menciona un estudio de caso que destaca cómo ciertas reacciones al racismo pueden incluir 

la sensación de humillación y la experiencia de vergüenza cuando se es objeto de comentarios 

racistas. También es común que la ira sea una respuesta visible y comprensible ante las injusticias 

y ofensas raciales. Estas emociones y respuestas reflejan la complejidad de enfrentar la 

discriminación racial y pueden variar ampliamente de persona a persona. 

Santos y Días (2022) comparten perspectivas similares, pero se centran en las experiencias 

de mujeres afrobrasileñas. En este contexto, la violencia racista puede tener un impacto traumático 

en las mujeres negras, desencadenando sentimientos de indignación y llevándolas a reaccionar de 

manera firme, e incluso en ocasiones, de forma violenta, como respuesta a la opresión. Durante 

entrevistas con niños en Estados Unidos, al reflexionar sobre incidentes de discriminación racial, 

surgieron emociones abrumadoras, en particular, la tristeza. Estas entrevistas se llevaron a cabo en 

múltiples ocasiones debido a la intensidad de las emociones desencadenadas, lo que sugiere la 

existencia de una crisis emocional interna relacionada con el racismo. 

Conjuntamente, se plantea que los niños suelen ser más propensos a experimentar actos de 

racismo que los adultos. Sin embargo, con el tiempo, podrían estar mejor preparados para lidiar 

con estas situaciones o enfrentar menos discriminación a medida que adquieren herramientas para 

afrontar los desafíos raciales (Masko, 2005). Este punto resalta la importancia de educar a las 

generaciones más jóvenes sobre la discriminación racial y proporcionarles las habilidades 

necesarias para enfrentarla de manera efectiva. 

Como mencionaron previamente Jochman, et al. (2019), la discriminación racial no solo 

tiene un impacto en la salud mental, sino que también se asocia con comportamientos violentos, 

que pueden estar dirigidos tanto hacia uno mismo como hacia otros. Se ha sugerido que el suicidio 

y la violencia pueden servir como mecanismos de afrontamiento en respuesta a experiencias 

traumáticas y estresantes relacionadas con el racismo (Hope, 2015; Williams et al., 2018). Estos 

comportamientos violentos pueden, en algunos casos, surgir como estrategias de afrontamiento 

ante la adversidad del racismo que las personas enfrentan en su vida cotidiana. 

Dentro del trabajo de Brown et al. (2020), se abordan respuestas al estrés discriminatorio 

que tienen una naturaleza más social. Se señala que las estrategias de afrontamiento que pueden 
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bloquear eficazmente la relación entre el estrés discriminatorio y los trastornos mentales graves 

abarcan una amplia gama de enfoques, como la participación religiosa, el consumo de alcohol, la 

negación, la identidad y la socialización raciales. Lo que se sugiere es que los grupos que han 

estado históricamente expuestos a la discriminación frecuente pueden desarrollar una serie de 

estrategias de afrontamiento que, en última instancia, pueden tener un impacto tanto positivo como 

negativo en su salud mental. Un ejemplo destacado de estas estrategias incluye la socialización y 

la construcción de una identidad racial sólida.  

Es importante reconocer que, en un contexto de discriminación racial, las respuestas de 

afrontamiento pueden variar ampliamente entre individuos y comunidades, lo que resalta la 

necesidad de abordar la salud mental desde un enfoque holístico y culturalmente competente. 

Ahora bien, las estrategias de afrontamiento pueden variar y adaptarse según la 

interpretación que el individuo haga de la experiencia que está viviendo en ese momento específico. 

Según Fleming, Lamont y Welburn (2012), existen dos modalidades principales de estrategias de 

afrontamiento: la confrontación y la mitigación del conflicto.  

La confrontación implica desafiar directamente los estereotipos y prejuicios raciales, lo que 

significa enfrentar de manera activa y directa las actitudes discriminatorias. Por otro lado, la 

mitigación del conflicto se refiere a la adaptación de la presentación personal para evitar conflictos 

o malestar con los demás. Esta modalidad implica, en cierta medida, ocultar o modificar aspectos 

de la propia identidad racial con el fin de evitar confrontaciones o discriminación.  

Es importante tener en cuenta que las estrategias de afrontamiento pueden ser utilizadas de 

manera selectiva y contextual, dependiendo de la situación y los objetivos del individuo. Además, 

estas estrategias pueden influir en la salud mental y el bienestar de las personas en función de cómo 

se aplican y de las respuestas que generan en su entorno social (Fleming, Lamont y Welburn, 2012). 

Así pues, en entornos laborales y otros contextos, una estrategia que las personas 

afrodescendientes emplean para hacer frente al racismo es la autorregulación. Esta implica que los 

afrodescendientes gestionan su propia presentación y comportamiento como respuesta a los 

estereotipos y la discriminación racial. Esto conlleva un esfuerzo emocional destinado a destacar 

su identidad profesional por encima de su identidad racial en el ámbito laboral, lo que les permite 

navegar las barreras impuestas por los estereotipos raciales y la discriminación. 

Sin embargo, es importante destacar que esta estrategia de autorregulación requiere un alto 

grado de autocontrol y puede convertirse en una fuente adicional de estrés para las personas 
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afrodescendientes. Este estrés adicional puede contribuir a las disparidades raciales en la salud, ya 

que lidiar constantemente con la discriminación y gestionar la presentación de uno mismo puede 

tener un impacto negativo en el bienestar psicológico y emocional de las personas. 

A pesar de que muchas estrategias de afrontamiento pueden tener un matiz negativo, existen 

enfoques más positivos que pueden mitigar el impacto de los estresores en la salud mental. Estos 

enfoques se basan en el acceso a recursos personales y sociales que brindan apoyo y estrategias de 

afrontamiento efectivas. Factores como la resiliencia, el sentido de propósito en la vida, redes 

sociales sólidas y el aislamiento social pueden ayudar a contrarrestar los efectos negativos de la 

discriminación racial en la salud mental (Nadimpalli et al., 2015). 

Igualmente, contar con factores de protección como el apoyo social de la comunidad 

religiosa y la seguridad financiera puede desempeñar un papel crucial en la reducción del impacto 

del estrés relacionado con la discriminación en la salud mental (Quist et al., 2022). Estos recursos 

y sistemas de apoyo pueden proporcionar a las personas afrodescendientes las herramientas 

necesarias para enfrentar de manera más efectiva las experiencias de racismo y mantener una mejor 

salud mental en medio de las adversidades. 
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5. Conclusiones 

 

En el contexto del impacto multifacético del racismo, se manifiesta que las ramificaciones 

de la discriminación racial son extensas y profundamente arraigadas, afectando a individuos y a la 

sociedad en su conjunto. Estas consecuencias se manifiestan a través de un espectro de exclusión 

y desigualdad sistémica en el ámbito social, desembocando en disparidades económicas y una 

representación política insuficiente. Es crucial reconocer que estas repercusiones son persistentes 

y continúan influenciando negativamente la salud mental de comunidades afrodescendientes y 

otras minorías raciales. 

La literatura académica sugiere que las experiencias de las víctimas de discriminación 

racial, en sus variadas formas, ejerce un impacto multidimensional en la salud mental, generando 

una serie de efectos adversos. Esto incluye la vivencia de injusticia racial, amenazas a la identidad 

personal y, en ciertos casos, repercusiones físicas. Sin embargo, es importante destacar que las 

respuestas individuales a estas experiencias pueden variar, con algunas personas experimentando 

un mejor bienestar psicosocial tras una reflexión profunda sobre estas vivencias. 

Adicionalmente, se ha identificado que la percepción y el entendimiento de las experiencias 

racistas evolucionan durante la adolescencia temprana, lo que puede conllevar a incrementos en las 

tasas de depresión. A pesar de que la preparación para enfrentar la discriminación es beneficiosa, 

esta no siempre provee una protección completa contra los efectos negativos que la discriminación 

racial puede tener en la salud mental. 

Esta síntesis enfatiza la complejidad y la persistencia del racismo como un problema social 

y de salud pública, subrayando la necesidad de abordajes más comprensivos y efectivos para 

mitigar sus impactos nocivos. 

En el ámbito de la psicología y la salud mental, los profesionales tienen un rol primordial 

en el contexto del racismo. Sin embargo, es imperativo reconocer que los sesgos inconscientes 

pueden comprometer la calidad del cuidado prestado. La formación en competencias culturales y 

la sensibilización acerca de los efectos del racismo en la salud son esenciales para asegurar un 

tratamiento equitativo y efectivo. Es necesario un esfuerzo educativo más amplio y un aumento en 

la conciencia a todos los niveles, desde la comunidad hasta los profesionales, para transformar el 

sistema de atención de salud mental hacia un modelo más inclusivo y compasivo. 
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Además, la literatura existente destaca la profundidad y complejidad del impacto del 

racismo en la salud mental de las personas afectadas. Es crucial reconocer las múltiples formas en 

que se manifiesta la discriminación racial en la vida cotidiana, desde el lenguaje y las bromas hasta 

actitudes condescendientes e invisibilización. Estas manifestaciones, aunque sutiles, pueden ser 

perjudiciales y dejar secuelas psicológicas duraderas. 

El racismo trasciende las interacciones personales y penetra las estructuras sociales e 

institucionales, contribuyendo a la percepción de persecución entre las personas negras debido a la 

discriminación sistémica y la falta de equidad en múltiples esferas de la vida. La internalización de 

estereotipos negativos y la agresión constante hacia las personas negras son aspectos cruciales para 

considerar, ya que contribuyen a una desorganización psíquica y emocional, distorsionando la 

autoimagen y creando una carga psicológica significativa. 

Por lo tanto, es imperativo reconocer y abordar estas heridas emocionales a nivel individual 

y social. La vergüenza, tanto interna como externa, asociada al racismo tiene un impacto profundo 

en la salud mental de las personas afrodescendientes. Proporcionar apoyo psicológico y social, 

junto con fomentar la educación y la conciencia pública sobre las consecuencias del racismo en la 

salud mental, es fundamental. 

En un enfoque académico más conciso, se reconoce la relevancia del racismo indirecto y su 

capacidad para desencadenar respuestas emocionales como la ansiedad. Aunque menos obvio, este 

tipo de racismo ejerce un impacto significativo en la salud mental de los afectados. 

Se identifica que las manifestaciones de racismo provocan efectos psicosociales, 

incluyendo estrés, ansiedad, inseguridad, aislamiento, depresión y la internalización de 

percepciones de inferioridad. Estas respuestas son indicativos claros del impacto del racismo en la 

vida de las personas. 

Por otro lado, se destaca cómo la discriminación racial afecta no solo la salud mental, sino 

también la autoestima, la confianza en las capacidades propias y la percepción de control sobre la 

vida propia. Las inseguridades derivadas de experiencias racistas pueden manifestarse en diversas 

áreas, como el rendimiento académico y las relaciones sociales. 

El análisis también establece una conexión entre el racismo percibido y la salud mental, 

evidenciando cómo la percepción de discriminación racial puede contribuir a disparidades en la 

salud. Se subraya la importancia de abordar este problema de manera integral, dada la naturaleza 

acumulativa y crónica de los efectos del racismo en la salud mental. 
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Es menester resaltar que se reconoce que los individuos son agentes activos capaces de 

responder a sus experiencias de discriminación. La literatura sugiere que las personas pueden 

adoptar diversas estrategias, como la aceptación del estigma, la generación de vergüenza, la 

participación en movimientos sociales o la profesionalización del estigma. Estas respuestas varían 

según la percepción individual y la naturaleza de la experiencia discriminatoria. Las emociones 

pueden incluir humillación, vergüenza, ira e indignación, mientras que las estrategias de 

afrontamiento pueden abarcar desde la participación religiosa hasta la negación, la identificación 

racial y la socialización, adaptándose según la situación y los objetivos del individuo. 

La revisión de literatura permitió reconocer que la autorregulación en contextos laborales 

puede inducir estrés adicional. Factores protectores como la resiliencia, un sentido de propósito en 

la vida, redes sociales robustas y el apoyo comunitario pueden mitigar el impacto negativo del 

estrés asociado a la discriminación racial en la salud mental. Esto subraya la necesidad de 

proporcionar recursos y soporte a aquellos que enfrentan discriminación racial para fomentar su 

bienestar psicológico frente a adversidades. 

En lo que corresponde a las lagunas existentes dentro de la literatura estudiada, es posible 

concluir como se ha mencionado reiterativamente que el racismo, tanto en niveles individuales 

como sistémicos, impacta negativamente en la salud mental y física. Sin embargo, aún existen áreas 

que requieren exploración y comprensión más profundas. Una de estas es la necesidad de 

estandarizar instrumentos de medición y metodologías de investigación para evaluar 

adecuadamente el impacto del racismo en la salud mental. La diversidad de enfoques y 

herramientas en los estudios existentes plantea dificultades en la comparación y análisis de datos. 

Además, la variabilidad en la definición y conceptualización del racismo como factor de riesgo 

representa un reto investigativo. 

Otra área crítica es el estudio de los efectos a largo plazo del racismo en la estructura 

cerebral y el funcionamiento cognitivo. Investigaciones recientes han mostrado que las 

experiencias de racismo pueden alterar la materia blanca del cerebro, influyendo en la regulación 

emocional y el procesamiento cognitivo, lo cual podría resultar en efectos negativos en la salud. 

Este tipo de investigación es esencial para entender los mecanismos subyacentes por los cuales el 

racismo impacta la salud mental y física. 

Finalmente, es necesario profundizar en cómo el racismo estructural, como la segregación 

por barrios y políticas discriminatorias, afecta la salud mental de las comunidades. Estos aspectos 
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del racismo pueden influir en múltiples determinantes de la salud y tienen implicaciones 

significativas en el bienestar mental y físico de las personas. La literatura actual sugiere que el 

racismo estructural es particularmente perjudicial, pero se requiere más investigación para 

comprender completamente su impacto y cómo mitigarlo. 

La discusión sobre el racismo y su impacto en la salud mental y física revela un panorama 

complejo y multifacético que abarca desde efectos individuales hasta repercusiones sistémicas. El 

racismo afecta profundamente no solo la salud mental, manifestándose en estrés, ansiedad, 

depresión, inseguridad y deterioro de la autoestima, sino también en aspectos psicosociales y 

físicos. Las formas indirectas y sutiles de racismo, aunque menos evidentes, también tienen un 

impacto significativo, lo que resalta la necesidad de reconocer y abordar todas las manifestaciones 

de la discriminación racial. 

La investigación en este campo enfrenta desafíos metodológicos significativos, 

principalmente debido a la falta de homogeneización en los instrumentos de medición y 

metodologías de investigación. Esta diversidad en herramientas y enfoques dificulta la 

comparación y el análisis generalizado de los datos, lo que subraya la urgencia de estandarizar 

métodos para evaluar adecuadamente el impacto del racismo. 

De igual forma, los efectos a largo plazo del racismo en la estructura cerebral y el 

funcionamiento cognitivo son áreas de interés crítico. Además, el racismo estructural, como la 

segregación por barrios y políticas discriminatorias, influye significativamente en la salud mental 

de las comunidades, un aspecto que necesita más investigación para su comprensión y mitigación 

completa. Los factores de protección, como la resiliencia, el sentido de propósito, las redes sociales 

sólidas y el apoyo comunitario, son fundamentales para contrarrestar el impacto negativo del estrés 

relacionado con la discriminación racial. 

Por otro lado, las estrategias de afrontamiento adoptadas por los individuos varían según la 

percepción individual y la naturaleza de la experiencia discriminatoria, incluyendo desde la 

humillación y la vergüenza hasta la ira y la indignación. Estas respuestas y estrategias destacan la 

importancia de proporcionar apoyo psicológico y social a las personas afectadas y de promover 

una educación y conciencia más amplias sobre los efectos del racismo para fomentar un entorno 

más inclusivo y compasivo. 
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En conjunto, estas conclusiones subrayan la complejidad del racismo y su impacto, así 

como la necesidad de un enfoque integral y multidisciplinario para abordar eficazmente sus efectos 

perjudiciales en la salud mental y física. 

Para futuros investigadores se propone el uso de un enfoque riguroso y matizado. 

Inicialmente, es primordial el desarrollo y la estandarización de instrumentos de medición y 

metodologías de investigación, la estandarización facilitará la comparación y análisis de datos a 

nivel global, enriqueciendo la comprensión del fenómeno estudiado. 

Además, es esencial adoptar un enfoque multidisciplinario, incorporando perspectivas 

diversas como la psicología, la sociología, la neurociencia y los estudios culturales, puesto que 

permitirá abordar la complejidad del racismo y sus múltiples efectos desde diferentes ángulos, 

brindando una visión más holística del tema. Centrar la atención en los efectos a largo plazo del 

racismo sobre la salud mental y física es otro aspecto crucial. Investigar cómo las experiencias 

racistas impactan en la estructura cerebral y el funcionamiento cognitivo, y cómo estas alteraciones 

se relacionan con la salud a largo plazo, es fundamental para entender la totalidad del impacto del 

racismo. 

Adicionalmente, deben desarrollarse más investigaciones sobre el racismo estructural y sus 

efectos en la salud mental de las comunidades, en tanto es de suma importancia entender cómo 

estas formas de racismo interactúan con otros determinantes sociales de la salud para de esta forma 

diseñar intervenciones efectivas y políticas inclusivas. La exploración de factores protectores y 

estrategias de afrontamiento empleadas por individuos afectados por el racismo también es un área 

valiosa de estudio. Esto incluye examinar aspectos como la resiliencia, el sentido de propósito, las 

redes sociales y el apoyo comunitario, proporcionando así una comprensión más profunda de cómo 

las personas manejan y superan los efectos negativos del racismo. 

Es fundamental incluir en la investigación una amplia gama de poblaciones y comunidades 

para comprender cómo el racismo impacta a diferentes grupos de manera única. Esta inclusión 

garantizará que los hallazgos sean relevantes y aplicables a una diversidad de contextos. La 

colaboración con las comunidades afectadas asegurará que la investigación sea relevante, ética y 

beneficiosa. La co-creación de proyectos y la inclusión de las voces de las comunidades en el 

proceso investigativo enriquecerá la calidad y pertinencia de los estudios. 

Por último, promover la conciencia y la educación mediante la difusión de los hallazgos de 

la investigación es crucial. En ese orden de ideas, publicar y compartir los resultados de manera 
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amplia puede contribuir a informar políticas públicas, prácticas profesionales y programas 

educativos, fomentando así un mayor entendimiento y sensibilización sobre el racismo y su 

impacto en la salud mental. Estas estrategias deben ser soportadas en un enfoque integral y 

multidisciplinario ya que, son fundamentales para avanzar en la comprensión y mitigación del 

racismo y sus efectos perjudiciales en la salud mental y física. 
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Anexo 5. Resultados de la búsqueda inicial, previo al filtro realizado para la elaboración del documento.  
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