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Resumen 

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes 

y un factor determinante en el desarrollo del cáncer cervicouterino, especialmente en regiones con 

acceso limitado a servicios de salud. Este estudio se centró en identificar los principales factores 

de riesgo que contribuyen a la alta prevalencia de la infección por VPH en poblaciones 

latinoamericanas con acceso restringido a servicios sanitarios. Se empleó una metodología 

cualitativa con diseño documental, aplicando el método PRISMA para la selección y análisis de 

fuentes relevantes. Los resultados indican que el inicio temprano de la vida sexual, la multiplicidad 

de parejas sexuales y el desconocimiento sobre el VPH son factores de riesgo predominantes en 

estas poblaciones. La falta de programas de vacunación y de detección temprana del virus agrava 

la situación, limitando las oportunidades de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado del 

cáncer de cuello uterino. Estos hallazgos subrayan la necesidad de implementar intervenciones 

integrales que incluyan educación sexual, ampliación de la cobertura de vacunación y 

fortalecimiento de los servicios de salud para la detección precoz del VPH. Abordar estos factores 

es esencial para reducir la incidencia y mortalidad asociadas al cáncer cervicouterino en América 

Latina. 

Palabras claves: virus del papiloma humano; factores de riesgo; Latinoamérica; servicios de salud 

limitados; cáncer cervicouterino. 

 

Abstract 

Human papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted infections and a 

determining factor in the development of cervical cancer, especially in regions with limited access 

to health services. This study focused on identifying the main risk factors that contribute to the 

high prevalence of HPV infection in Latin American populations with restricted access to health 

services. A qualitative methodology with documentary design was used, applying the PRISMA 

method for the selection and analysis of relevant sources. The results indicate that early onset of 

sexual life, multiple sexual partners, and lack of knowledge about HPV are predominant risk factors 

in these populations. The lack of vaccination programs and early detection of the virus aggravates 

the situation, limiting opportunities for timely diagnosis and adequate treatment of cervical cancer. 

These findings underscore the need to implement comprehensive interventions that include 
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sexuality education, expanding vaccination coverage, and strengthening health services for early 

HPV detection. Addressing these factors is essential to reduce the incidence and mortality 

associated with cervical cancer in Latin America. 

Keywords: human papillomavirus; risk factors; Latin America; limited health services; cervical 

cancer. 

 

Resumo  

O papilomavírus humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns e 

fator determinante no desenvolvimento do câncer do colo do útero, principalmente em regiões com 

acesso limitado aos serviços de saúde. Este estudo teve como foco identificar os principais fatores 

de risco que contribuem para a alta prevalência da infecção pelo HPV em populações latino-

americanas com acesso restrito aos serviços de saúde. Foi utilizada uma metodologia qualitativa 

com desenho documental, aplicando o método PRISMA para seleção e análise de fontes relevantes. 

Os resultados indicam que o início precoce da vida sexual, a multiplicidade de parceiros sexuais e 

a falta de conhecimento sobre o HPV são fatores de risco predominantes nessas populações. A falta 

de programas de vacinação e de detecção precoce do vírus agrava a situação, limitando as 

oportunidades de diagnóstico atempado e tratamento adequado do cancro do colo do útero. Estas 

conclusões sublinham a necessidade de implementar intervenções abrangentes que incluam a 

educação sexual, a expansão da cobertura vacinal e o reforço dos serviços de saúde para a detecção 

precoce do HPV. Abordar esses fatores é essencial para reduzir a incidência e a mortalidade 

associadas ao câncer cervical na América Latina. 

Palavras-chave: papilomavírus humano; fatores de risco; América latina; serviços de saúde 

limitados; câncer cervical. 

 

Introducción 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones más comunes a nivel mundial, la 

cual se ha convertido en un problema de salud pública (Cruz, 2022; Flores Sánchez et al., 2022), 

se trata de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que afecta en mayor proporción a mujeres 

jóvenes en todo el mundo y que se caracteriza por evidenciarse de forma particular en países en 

desarrollo, las edades en las cuales se muestra este padecimiento varía entre los 20 y 25 años de 

edad (Sánchez-Alemán, et al., 2002). Además, el principal medio de contagio y propagación de 
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esta enfermedad tienen que ver con las relaciones sexuales vía oral, vaginal y/o anal, sin que se 

haya utilizado un método de protección, pues ciertos factores que maximizan el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad podrían depender de la circunscripción territorial en la cual radica la 

persona, estimando así, que el 70% de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con la 

infección por los tipos 16 y 18 del VPH (Siguencia, 2023). 

El VPH es un fenómeno de trascendencia y preocupación mundial para la salud pública,  

aproximarse a las apreciaciones bibliográficas en este campo es crucial para comprender como el 

contagio de este virus en comunidades donde los servicios de salud se encuentran limitados 

requiere de atención priorizando iniciativas, como: i) la urgencia de implementar programas 

vacunación eficientes en países de ingresos bajos, donde se considere estrategias que promulguen 

la vacunación como un método de prevención, ya que, existen modelos y programas que pueden 

replicarse e implementar esquemas de inmunización más accesibles en áreas con dificultades 

logísticas (Bruni et al., 2022; De Vuyst et al., 2013; Dorji et al., 2020; Tota et al., 2020) y ii) la 

detección temprana del virus por medio de diferentes métodos de diagnóstico como pruebas de 

citología y la utilización de tecnologías de bajo costo y métodos simplificados para mejorar la 

detección del VPH en estas poblaciones (Arbyn et al., 2020; Gupta et al., 2017). 

Los hallazgos previos dentro de esta temática son de amplia veracidad donde se abordan 

perspectivas esenciales y congruentes sobre el tema de estudio, varios autores coinciden y enfatizan 

que los factores de riesgo relacionado con el VPH y registro estadístico puede variar de acuerdo a 

las regiones o países (Mera-Álava et al., 2024), pero se relacionan con el inicio de la vida sexual, 

el número de parejas sexuales y los antecedentes de esta enfermedad (Palacios et al., 2021). Las 

estadísticas especializadas dentro de esta temática reflejan que aproximadamente el 85% de los 

casos de cáncer cervicouterino ocurren en países de ingresos bajos y medianos, reflejándose este 

patrón en África subsahariana, América Latina y el sudeste asiático, que son regiones donde la 

carga de la enfermedad es más alta debido a la falta de infraestructura médica adecuada y la 

cobertura limitada de programas de vacunación contra el VPH (Stelzle et al., 2021). En algunos 

países de África, la prevalencia de infección por VPH en mujeres jóvenes llega al 24%, comparado 

con el 5 a10% en regiones más desarrolladas (Guida et al., 2022). De igual forma, los resultados 

son similares en investigaciones centradas en América Latina, donde se estima que la prevalencia 

del VPH es la principal causa de cáncer de cuello uterino, y las reducciones significativas de este 

padecimiento en países en específico solo se debe a programas eficaces de detección y tratamiento 
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del virus (Organización Panamericana de la Salud, 2023). Por tanto, este es un problema que pone 

en manifiesto la necesidad urgente de intervenciones, para Bowden et al. (2023) las pruebas que se 

hace en investigaciones relaciones con el VPH ponen en relieve la importancia de estrategias 

preventivas dentro de este campo considerando los servicios de salud sexual y planificación 

familiar. 

El fenómeno de VPH y sus factores de riesgo es un tema que se ha investigado de forma 

considerable en varios estudios ecuatorianos, de acuerdo con Castillo Zaruma (2023) la educación 

en salud es una base fundamental en las diferentes poblaciones, la cual debe ser abordada desde 

diferentes elementos como edad, paridad, promiscuidad, antecedentes de ETS, uso de preservativo, 

pues son factores que influyen directa o indirectamente en el contagio del virus de VPH en la 

población. Además, (Palacios et al., 2021) menciona que existe una gran barrera para que los 

índices de esta enfermedad sigan en aumento, principalmente asociado a que las mujeres de las 

comunidades ecuatorianas pese a que tienen conocimiento sobre el VPH y las características 

fundamentales de esta enfermedad, conocen que se trata de un virus asintomático, de índole sexual 

y el causante principal de cáncer cervicouterino, se evidencia aún practicas inadecuadas para hacer 

frente de forma adecuada a posible infecciones. Es necesario destacar que este último elemento se 

muestra como uno de los factores más críticos para poder evaluar lesiones cervicales a raíz del 

virus del papiloma humano en la población ecuatoriana, pues los pacientes no se someten al 

seguimiento y control periodo en cuanto a ginecología se trata (Falcón-Córdova & Carrera, 2021). 

Por consiguiente, a partir del tema central de estudio existe una serie de relaciones convergentes a 

la problemática que rodea al VPH y los factores de riesgo, en primera instancia se encuentra la 

elevada prevalencia del virus en poblaciones urbanas y rurales (Runge et al., 2024), el riesgo de 

aumento de la infección por VPH y el desarrollo de cáncer de cuello uterino (Bowden et al., 2023); 

impulsando los restos específicos en programas de vacunación (Adeyanju et al., 2024), lo cual 

demuestra que los países que desean alcanzar los objetivos mundiales fijados por la OMS, debe 

encontrar una innovación útil en la automuestración del VPH para el cribado del cáncer 

cervicouterino (Dzobo et al., 2024). 

Este artículo tiene como objetivo examinar los principales factores de riesgo asociados a la 

infección por el VPH en poblaciones de América Latina con acceso limitado a servicios de salud. 

A través de una revisión bibliográfica de estudios recientes, se busca identificar los determinantes 

clave del problema, así como sintetizar hallazgos desde múltiples perspectivas para ofrecer un 
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panorama integral y actualizado sobre este tema, destacando los factores que contribuyen a la 

elevada prevalencia del VPH en estas poblaciones. 

 

Metodología 

Para este estudio, se utilizó una investigación de carácter cualitativo con un enfoque descriptivo 

mediante un diseño documental, el cual se basa en la búsqueda y análisis de datos secundarios 

obtenidos y registrados por otros investigadores. Este enfoque permite construir un marco de 

referencia a partir de la literatura existente (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 

Además, se empleó el método analítico, un proceso cognoscitivo que facilitó el análisis detallado 

de cada componente de la investigación para estudiarlos de manera individual a través de las 

fuentes referenciadas, con el objetivo de comprender su contribución al problema de estudio 

(Albornoz et al., 2023; Bernal, 2010). 

En cuanto a la recolección de información, la búsqueda bibliográfica se centró en bases de datos 

de acceso abierto y repositorios de literatura científica en español e inglés, como Scopus, 

ScienceDirect, Latindex y SciELO, que ofrecen acceso a literatura revisada por pares y de alta 

calidad. Se emplearon criterios de búsqueda avanzados utilizando términos clave relacionados con 

el tema de investigación, como "factores de riesgo", "virus del papiloma humano", "cáncer 

cervicouterino" y "acceso limitado a servicios de salud". Además, se combinaron términos en 

inglés, como “HPV risk factors and limited access to health services”, para recopilar diferentes 

enfoques y perspectivas relevantes para el estudio. 

Para garantizar la relevancia y calidad de los estudios seleccionados, se establecieron criterios 

específicos de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión consideraron estudios que abordaran 

al menos dos ejes temáticos relacionados con el problema de investigación, publicados a partir del 

año 2000 en español o inglés. Este límite temporal se seleccionó para garantizar la incorporación 

de investigaciones actuales y relevantes, ya que a partir de esa fecha se registró un avance 

significativo en los estudios sobre el VPH y sus factores de riesgo, gracias a la implementación de 

nuevas tecnologías de detección y prevención, así como a la publicación de programas de 

vacunación contra el VPH en diversos contextos. Por otro lado, los criterios de exclusión 

eliminaron aquellos estudios que no cumplían con estas características, evitando así la inclusión de 

investigaciones poco confiables o irrelevantes. 
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Para el procesamiento de la información y la presentación de los datos, se utilizó el método 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este enfoque 

estandariza la información, mejorando la transparencia y la replicabilidad de las revisiones 

(Barquero Morales, 2022). Los datos extraídos de los estudios seleccionados se categorizaron en 

ejes temáticos previamente establecidos, tales como: i) factores de riesgo del VPH; ii) acceso a 

servicios de salud relacionado con el VPH; iii) consecuencias de la infección por VPH y iv) 

programas de vacunación contra el VPH. Posteriormente, se analizaron y discutieron los resultados, 

proporcionando una visión integral y crítica de la situación actual respecto al riesgo de infección 

por VPH en poblaciones con acceso limitado a servicios de salud. 

 

Resultados 

Para facilitar el análisis de los resultados, se identificaron y sintetizaron ejes temáticos clave que 

guiaron la revisión bibliográfica y permitieron categorizar las contribuciones de los estudios 

seleccionados. Los ejes se definieron tras una evaluación detallada de los objetivos de la 

investigación y las preguntas de interés, así como mediante la revisión de literatura previa. Los 

cuatro ejes principales incluyen: i) factores de riesgo del VPH; ii) acceso a servicios de salud 

relacionado con el VPH; iii) consecuencias de la infección por VPH; y iv) programas de vacunación 

contra el VPH. Estos ejes permitieron estructurar de forma sistemática el análisis de los estudios 

seleccionados y facilitaron la comparación entre ellos. 

El análisis de los resultados de esta investigación ofrece una interpretación de los elementos que 

sostienen a los riesgos del VPH en condiciones donde las poblaciones responden a características 

limitadas de servicios de salud. Se sujetaron a una serie de posiciones convenientes que van de la 

mano con las características propias de la enfermedad, el inicio de la vida sexual, la educación 

sexual y los programas de vacunación eficientes y disciplinados. Bajo estos elementos, se 

identificaron inicialmente 39 artículos, seleccionados según las características detalladas en el 

apartado metodológico. Durante la fase de cribado, se procedió a eliminar aquellos estudios que no 

abordaran al menos dos ejes de investigación y no estuvieran directamente relacionados con el 

tema, evaluando posteriormente la calidad de los resultados presentados. Esto resultó en 18 

artículos que manifiestan de forma clara y precisa el aporte revelador de sus estudios al objetivo de 

la investigación. Por tanto, la figura 1 muestra el flujo de resultados utilizando el método Prisma. 
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Figura 1: Flujo de resultados con la aplicación del método Prisma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los 18 artículos seleccionados, se procedió a realizar una tabla comparativa (tabla 1),  

de sus contribuciones con el fin de realizar una síntesis de los artículos obtenidos donde se evalúen 

de forma consistente al menos 2 elementos de los ejes de estudio predeterminados. 

 

Tabla 1: Síntesis de los artículos obtenidos y su aporte a los ejes de abordaje de revisión de literatura 

Artículo y 

autor 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 

Tsu (2009) 
  

Demuestran que el 

VPH y su relación 
con el cáncer de 

cuello uterino 

demuestra 

inequidad. 

Comentan que 

programas de 
vacunación 

eficientes podrían 

prevenir más de la 

mitad de los 
casos. 
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Rodríguez & 

Salmerón 

(2017) 

  
Argumentan que 

los países deben 

centrar esfuerzos 
en prevención del 

cáncer 

cervicouterino. 

Introducir la 

vacunación en 

zonas sin 
cobertura para 

niñas. 

Medina et 

al., (2018) 
Enfatizan la actividad 
sexual temprana, 

variedad de parejas 

sexuales, métodos de 
protección y 

consumo. 

Destacan medidas de 
salud pública 

limitadas y poco 

estructuradas. 

  

Bohórquez 

et al. (2019) 

Multiparidad, uso 

prolongado de terapia 
hormonal, nivel 

socioeconómico bajo, 

etc. 

Destacan que el virus 

es un problema de 
salud pública por su 

alta frecuencia a 

nivel mundial. 

  

Guaña et al. 

(2020) 

Inicio temprano de 

relaciones sexuales, 

múltiples parejas, 

falta de preservativos 
y deficiencias 

educativas. 

Los servicios deben 

iniciar campañas 

educativas utilizando 

redes sociales. 

  

Palencia-

Sánchez & 

Echeverry-

Coral, 

(2020) 

   
Proponen 
involucrar 

diversos actores y 

medios para 

aceptación de la 
vacuna. 

Arguelles et 

al., (2020) 

Factores de riesgo 

vinculados a la 
desinformación y falta 

de planes educativos. 

Representaciones 

sociales influyen en 
servicios de salud y 

educación. 

  

Muñiz et al. 

(2021) 

Inicio temprano de la 

vida sexual, múltiples 
parejas sexuales, 

antecedentes de ETS. 

VPH es un problema 

de Salud Pública 
debido a su alta 

prevalencia. 

En Ecuador, 17 

mujeres mueren 
semanalmente de 

cáncer cervical por 

VPH. 

 

Falcón-

Córdova & 

Carrera 

(2021) 

Factores 
estrechamente 

relacionados con 

comportamientos 
sexuales y nivel 

sociocultural. 

 
Las lesiones 
cervicales 

aumentan con la 

falta de controles 
ginecológicos. 

 

Salazar et al. 

(2022) 

  
28.4% de mujeres 

infectadas con 
genotipos de alto 

riesgo en el 

estudio. 

Importancia de la 

vigilancia de 
genotipos 

específicos en 

áreas con acceso 
limitado. 
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Bowen y 

Velásquez 

(2022) 

  
Relación directa 

entre VPH y 

cáncer de cérvix 
uterino. 

Recomiendan 

ampliar 

programas de 
vacunación y 

acceso a pruebas 

diagnósticas. 

Ortega 

Flores et al., 

(2022) 

Inicio temprano de la 
vida sexual (<18 

años), múltiples 

parejas sexuales, 
tabaquismo. 

 
Infección por VPH 
como problema de 

salud pública y su 

asociación con 
cáncer 

cervicouterino. 

 

Sánchez-

Alemán et 

al. (2022) 

Inicio temprano de 

vida sexual, 
multiparidad, 

tabaquismo, 

anticonceptivos 
hormonales, etc. 

Campañas 

educativas para 
concientizar sobre el 

VPH y su 

prevención. 

  

Castillo 

Zaruma, 

(2023) 

VPH asociado a 

múltiples parejas, 

relaciones con 
hombres, falta de 

circuncisión en 

hombres. 

Los esfuerzos deben 

orientarse a 

educación en salud 
adaptada. 

  

Siguencia 

(2023) 

Conductas sexuales 

de riesgo, resistencia a 

la vacunación y 

factores 
socioeconómicos. 

Políticas sanitarias 

limitadas. 

Enfermedades 

oncológicas 

atribuidas al VPH 

como cáncer 
cervical. 

 

Roman et al 

(2023) 

Riesgo de infección 

como fenómeno 
complejo de variables 

biológicas y 

psicosociales. 

   

Ortiz 

Segarra et 

al. (2023) 

Altas frecuencias de 
ITS en mujeres 

indígenas 

ecuatorianas con bajo 
nivel educativo. 

Datos revelan la 
importancia de 

servicios de salud 

para esta población. 

  

Mera-Álava 

et al. (2024) 

Conducta sexual, 

nivel educativo y 

estado civil, con 
variaciones 

regionales. 

Necesidad de 

intervenciones para 

controles 
ginecológicos 

periódicos. 

Más del 95% de los 

casos de cáncer de 

cuello uterino 
vinculados a VPH. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Discusión 

Al esquematizar la serie de aportaciones de cada uno de los estudios relacionados con los factores 

de riesgo del VPH en poblaciones de acceso limitado en servicios de salud, queda en manifiesto 

que es una combinación de aspectos que sustentan la premisa central de esta revisión, pues las 

conductas de índole sexual riesgosa y la deficiente educación sexual muestran la necesidad de 

medios de prevención de todo aquello relacionado con el virus del papiloma humano y que 

representan un foco central de análisis, considerando que los servicios de salud en Latinoamérica 

tiene como característica principal determinar estrategias eficientes de intervención en esta área 

que es una problemática de índole mundial.   

A partir de los ejes de investigación planteados como fuente esencial de enfoque en la investigación 

se observan varias coincidencias que ayudan a entender los principales factores de riesgo que 

contribuyen a la elevada prevalencia de la infección por VPH en poblaciones latinoamericanas. En 

primer lugar, las conductas sexuales de riesgo, como el inicio temprano de la vida sexual, el uso 

inconsistente de métodos anticonceptivos, y la multiplicidad de parejas sexuales, son factores 

determinantes en la propagación del VPH, así como la necesidad de cuestiones que motiven a las 

mujeres a realizarse controles ginecológicos periódicos para una detección temprana, estos se ven 

exacerbados por falta de educación sexual, condiciones inmunológicas y socioeconómicas adversas 

(Flores Sánchez et al., 2022; Medina et al. 2018; Mera-Álava et al., 2024; Siguencia, 2023). Otros 

estudios aportan una perspectiva de género, pues destacan factores específicos como la falta de 

circuncisión en hombres, mientras que en mujeres el comportamiento de la pareja es determinante, 

con riesgo incluso sin penetración (Castillo Zaruma, 2023; Guaña et al. (2020). No obstante, existen 

estudios centrales que complementan estos factores, Tsimba Lemba et al., (2023) ponen en relieve 

la alta carga de infección cervical que viene dada por el VPH de alto riesgo en la población 

femenina infectada por VIH, además, para Bowden et al., (2023) existen pruebas sólidas que 

sugieren que la positividad al VIH puede reducir las tasas de eliminación del VPH, pero aumentan 

el riesgo de infección por el mismo y de desarrollo de cáncer de cuello uterino.  

En cuanto a los servicios de salud relacionados con el VPH se evidencia servicios de salud pública 

limitados y poco estructurados, la necesidad de campañas educativas utilizando medios de 

comunicación y redes sociales, la importancia de la educación sexual adaptada a edad, 

promiscuidad y paridad. Este déficit en la infraestructura sanitaria y la falta de cobertura para 

pruebas de diagnóstico y vacunación agravan la situación, lo que facilita la propagación del virus 
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(Torres et al., 2022; Bowen y Velásquez, 2022). Además, es necesario indicar que los datos en 

otros estudios confirman que la detección de infecciones genitales puede disminuir los factores de 

riesgo para relevar la presencia simultanea de deferentes ITS en mujeres indígenas con bajo nivel 

educativo que se caracterizan por tener dificultes de acceso a servicios de salud y se exponen a 

factores de riesgo de infección por el VPH causante de cáncer de cuello uterino (Ortiz Segarra et 

al., 2023). Desde otra perspectiva, es necesario indagar que para aumentar los servicios de salud 

relacionados con la detección del VPH es fundamental abordar la capacitación, concienciación y 

deficiencia en los sistemas de salud y normas perjudiciales (Nakigozi et al., 2024). En igual medida 

se considera importante eliminar las barreras entre los servicios de salud y las usuarias, ya que esto 

podrá hacerse frente con la implementación de programas gratuitos enfocados en la detección 

oportuna del VPH (Magaña Reyes et al., 2024).  

Los dos últimos ejes guardan una relación estrecha, se reconoce al cáncer de cuello uterino como 

uno de los resultados más preocupantes del VPH, por tanto, es necesario abordar este contexto con 

esquemas de vacunación adecuados, disciplinados y eficientes en su aplicación. Para que los 

servicios de prevención del cáncer cervicouterino sea un fenómeno posible se requiere llegar a la 

población con programas aceptables y sostenibles que en mayor medida sensibilicen sobre esta 

problemática a la comunidad (Castillo Zaruma, 2023; Lee et al., 2021). Algunos estudios de igual 

relevancia e impacto hacen una integración de estos dos elementos en regiones donde existe estas 

dificultades en cuanto a servicios de salud como África, por lo cual, la promesa que ofrecen las 

vacunas solo es posible cuando esta estrategia llega a quienes más lo necesitan (Tsu, 2009). Para 

mejorar la cobertura de los programas de cribado del cáncer de cérvix y otras intervenciones de 

autocuidado, es crucial considerar las percepciones y prioridades de las comunidades desatendidas, 

adoptando estos enfoques a los sistemas de salud se puede lograr avances significativos en 

promover un acceso equitativo de estos servicios de salud fomentando la participación en medidas 

preventivas esenciales (Lurgain et al., 2024), pues es necesario reconocer que sigue 

constituyéndose en un reto la aplicación y sostenibilidad de la vacunación contra el VPH, y esto, 

se ve demostrado en los bajos niveles de aceptación de la vacuna a nivel mundial (Lubeya et al., 

2023). En el futuro, es crucial mejorar los procesos de generación de demanda de la vacuna para 

recuperar cobertura de esta estrategia contra el VPH y las tasas de fidelización en adolescentes 

(Amponsah-Dacosta et al., 2022).   
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Conclusiones 

La investigación ha identificado que la elevada prevalencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) 

en poblaciones latinoamericanas con acceso limitado a servicios de salud se debe a una 

combinación de factores de riesgo interrelacionados. Las conductas sexuales de riesgo, como el 

inicio temprano de la vida sexual, la falta de uso de métodos de barrera y la multiplicidad de parejas 

sexuales, aumentan significativamente la vulnerabilidad a la infección por VPH. Además, la falta 

de educación sexual adecuada y las barreras culturales contribuyen a la propagación del virus. 

La deficiente infraestructura de salud y la limitada disponibilidad de programas de vacunación y 

detección temprana agravan esta situación. Estas poblaciones enfrentan desventajas no solo por 

factores conductuales, sino también por la ausencia de políticas públicas efectivas que faciliten el 

acceso a medidas preventivas y de diagnóstico. Es esencial implementar estrategias integradas que 

combinen educación en salud, promoción de la vacunación y mejora de la cobertura de programas 

de detección para reducir la incidencia del VPH y sus consecuencias en las poblaciones más 

vulnerables de América Latina. 

Adoptar un enfoque basado en el conocimiento, donde las receptoras de información sobre el VPH, 

el cáncer asociado y la vacunación desarrollen un sentido de pertenencia respecto al riesgo de 

infección, es fundamental. Esto las capacitará para actuar como portavoces en comunidades donde 

la comunicación es más directa y efectiva. 

El análisis de los cuatro ejes de investigación proporciona una visión integral de las características 

del VPH en estas poblaciones: 

El inicio temprano de la vida sexual, la multiparidad y el uso inconsistente de métodos de 

protección, como preservativos, son determinantes principales del contagio, exacerbados por la 

falta de educación sexual. 

La insuficiencia de programas de vacunación y detección temprana en áreas de bajos recursos 

dificulta el control efectivo de la infección. Las barreras recurrentes incluyen una cobertura 

sanitaria limitada y políticas públicas ineficaces. 

La falta de tratamiento oportuno contribuye al desarrollo de enfermedades graves, como el cáncer 

de cuello uterino, subrayando la necesidad urgente de mejorar tanto la educación como el acceso a 

servicios de prevención y diagnóstico. 



 
 
 

 

2810 
Pol. Con. (Edición núm. 102) Vol. 10, No 1, Enero 2025, pp. 2797-2814, ISSN: 2550 - 682X 

María Fernanda Barragán Goyes, Silvana Ximena López Paredes 

Es esencial reforzar la aceptabilidad de la vacuna contra el VPH, especialmente entre adolescentes, 

para que este esfuerzo se replique en grupos poblacionales más receptivos a la información sobre 

educación sexual. 

Para futuras investigaciones, se recomienda abordar el VPH como principal causante del cáncer 

cervicouterino, dada su relevancia en salud pública. Este enfoque podría proporcionar información 

práctica y aplicable para diseñar intervenciones efectivas dirigidas a grupos poblacionales 

vulnerables. 
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