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Conocimientos sobre el virus del papiloma humano y 
cáncer cervicouterino en mujeres adolescentes

Knowledge about human papillomavirus and cervical cancer 
in adolescent women

RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo identificar los aspectos más relevantes sobre el 
conocimiento que tienen las mujeres adolescentes acerca del virus del papiloma humano 
y el cáncer cervicouterino. Se realizó una investigacion bibligrafica en diferentes bases 
de datos para indagar acerca de los conocimientos de las adolescentes sobre el agente 
causal del cáncer cervicouterino, los cofactores que contribuyen al desarrollo de la enfer-
medad y los métodos de prevención y tamizaje. La gran mayoría de las investigaciones 
se enfocan en la evaluación del conocimiento sobre las carcteristicas del  virus del papi-
loma humano y las enfermedades que ocaciona, los cofactores de riesgo para contraerlo 
la infeccion por virus del papiloma humano y  de su evolucion a cáncer cervicouterino, 
la importancia  de la prevención a través de las vacunas que hay para reducir el riesgo 
de infección por este virus y un diagnostico oportuno con la tecnica del papanicolaou. 
Así, el conocimiento en las adolescentes sobre el virus del papiloma humano y cáncer 
cervicouterino es un factor protector que debe de continuar incrementandose a través 
de los programas de detección oportuna de cáncer cervicouterino haciendo énfasis en la 
educacion para la salud salud.

Palabras clave: Virus del papiloma humano; Cáncer Cervicouterino; Adolescentes; 
Mujeres; Conocimientos.
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ABSTRACT

This article aims to identify the most relevant aspects of the knowledge that adolescent 
women have about the human papillomavirus and cervical cancer. A bibliographical re-
search was carried out in different databases to investigate the knowledge of adolescents 
about the causal agent of cervical cancer, the cofactors that contribute to the develop-
ment of the disease and the methods of prevention and screemning. The vast majority of 
research focuses on the evaluation of knowledge about the characteristics of the human 
papillomavirus and the diseases it causes, the risk cofactors for contracting the human 
papillomavirus infection and its evolution to cervical cancer, the importance of preven-
tion through the vaccines that exist to reduce the risk of infection by this virus and an 
opportune diagnosis with the papanicolaou technique. Thus, knowledge in adolescents 
about the human papillomavirus and cervical cancer is a protective factor that should 
continue to increase through early detection programs for cervical cancer, emphasizing 
health education.

Keywords: Human papillomavirus; Cervical Cancer; Adolescents; Women; Knowledge.
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Durante la etapa de la adolescencia ocu-
rren grandes cambios a nivel biológico, 
social y psíquico; los individuos pasan por 
una transición de la niñez a la edad adulta 
y de esta manera exploran su sexualidad, 
hecho que los convierte en una población 
vulnerable a problemas de salud pública 
como las infecciones de transmisión se-
xual (ITS) entre las que destaca el virus 
del papiloma humano (VPH) (Pinheiro & 
Cadete, 2019).  

El VPH es una de las ITS más comunes 
a nivel mundial, es diagnosticado en más 
del 90% de todos los casos de cáncer cer-
vicouterino (CaCu), el cual  se considera 
el cuarto cáncer más común en las mujeres 
(Kombe-Kombe et al., 2021). A lo largo de 
la vida tanto hombres como mujeres con 
vida sexual activa se infectarán al menos 
una vez con este virus, el cual tiene un im-
pacto negativo en la vida social y se puede 
transmitir por medio de relaciones sexua-
les vaginales, anales u orales que se reali-
cen sin el uso del preservativo (Chesson, 
2014), práctica que se considera de riesgo 
especialmente en edades tempranas (Louie 
et al., 2009). 

De acuerdo con el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas a nivel mundial 
existe una gran cantidad de adolescentes 
que iniciaron su vida sexual antes de los 20 
años, situación que no es ajena a México, 
ya que en el mismo informe se documentó 
que las y los jóvenes inician su vida sexual 
entre los 15 y los 19 años en promedio, es 
importante señalar que si bien la mayoría 
de ellos (97%) conoce al menos un método 
anticonceptivo, más de la mitad no utiliza-
ron alguno de estos en su primera relación 
sexual (UNFPA, 2017).

Aunque el inicio de vida sexual a edad 
temprana es uno de los múltiples cofacto-
res de riesgo que contribuyen al desarrollo 
de una infección persistente por VPH de 
alto riesgo, la falta de conocimiento res-

pecto a un tema determinado como este, es 
una condición que afecta las actitudes y el 
comportamiento de las personas lo que a 
su vez repercute en su percepción sobre el 
tema y así aumentan las posibilidades de 
tener conductas sexuales de riesgo (Pin-
heiro & Cadete, 2019; Zhang et al., 2020).

Es importante la evaluación del conoci-
miento ya que se centra en la información 
explicita y general que puede tener la po-
blación sobre la definición, las causas y la 
prevención de alguna enfermedad, sin in-
dagar en si este conocimiento está víncula-
do con la apropiación individual y pública 
sobre los temas generales y específicos en 
salud, asociado a un compromiso personal 
de cuidarse y de esta manera contribuir 
al cuidado colectivo (Rincón Uribe et al., 
2021). 

De esta manera se resalta la importancia 
de que el conocimiento acerca del VPH 
tiene un papel muy importante sobre la 
forma en que las mujeres adolescentes asu-
men su sexualidad, se protegen y utilizan 
los distintos métodos de prevención. Por lo 
anterior el objetivo de este artículo fue rea-
lizar una revisión de la literatura científica 
actual sobre los conocimientos del VPH y 
el CaCu en mujeres adolescentes.

Virus del Papiloma Humano y Cáncer 
Cervicouterino: generalidades

El VPH se clasifica dentro de la fa-
milia Papillomaviridae, es un virus de 
ácido desoxirribonucleico circular, de 
doble cadena, de tamaño pequeño, sin 
evoltura, es resistente al calor y actual-
mente se han identificado más de 200 
tipos de VPH los cuales tienen un alto 
tropismo por células epiteliales esca-
mosas de la piel y la mucosa (Fiorillo 
et al., 2021). La infeccion comienza a 
traves de la interrupcion de la piel con 
pequeñas heridas o abraziones superfi-
ciales de la mucosa del huesped, cuan-
do una particula viral infecta la capa 
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basal (Fiorillo et al., 2021; Luria & 
Cardoza-Favarato, 2021).  

Los tipos de VPH se han subdividi-
do en dos grandes grupos: 1) de bajo 
riesgo que se asocian principalmente 
con la aparicion de condilomas acumi-
nados (los más frecuentes son los VPH 
de tipo 6, 11, 42, 43 y 44), mientras que 
los de 2) alto riesgo se asocian a la apa-
rición de diferentes tipos de cánceres 
como el cáncer de orofaringe, cáncer 
de ano, cáncer vulvovaginal, cáncer de 
pene y el CaCu (los más comunes son 
el tipo de VPH 16, 18, 31, 33, 34, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 y 70 
) (Bansal et al., 2016; Burd, 2003; Mu-
ñoz et al., 2003). 

El 15% de los cánceres humanos son 
causados por infecciones virales como 
la que ocasiona el VPH, en este senti-
do y centrandonos en esta revisión, de 
acuerdo a GLOBOCAN (Global Can-
cer Observatory por sus siglas en in-
glés) en el año 2020 se diagnosticaron 
604,000 nuevos casos de CaCu a nivel 
mundial, mientras que se registraron 
342,000 defunciones por esta enferme-
dad (Bhatla et al, 2021). La mayor can-
tidad de estos casos ocurre en paises 
de ingresos bajos y medios como lo es 
México, en donde se reportó el mismo 
año 9,439 nuevos casos en el país y se 
presentaron 4,335 defunciones, es por 
ello que es el segundo cáncer en fre-
cuencia entre las mujeres mexicanas 
tan solo después del cáncer de mama 
(Cancer Today, 2021). 

Está documentado que la infección 
persistente por VPH de alto riesgo 
puede provocar lesiones precancerosas 
como la neoplasia intraepitelial cervi-
cal (NIC) que a su vez pueden progre-

sar a CaCu sino reciben un tratamien-
to oportuno (Carrero et al., 2021). No 
obstante el VPH es el factor de riesgo 
necesario para el desarrollo de las NIC, 
aunque existen otros cofactores que se 
encargan de modular el progreso de la 
infección y contribuyen a la carcino-
génesis; estos los podemos clasificar 
en cuatro grupos: 1) ambientales o 
exógenos, 2) virales, 3) del huésped o 
intrínsecos y 4) sociales (ver figura 1) 
(Barchitta et al., 2020; Castellsagué & 
Muñoz, 2003; Mendoza-Hernández et 
al., 2021; Ferrera et al., 2000; Ibrahim 
et al., 2011; Kashyap, 2019; Loopik 
et al., 2020; Medina-de la Cruz et al., 
2022; Morris et al., 2011). 

Aunque la mayoría de las infecciones 
por VPH se resuelven en aproxima-
damente 2 años, existen 13 genotipos 
virales relacionados filogenéticamente 
con el VPH-16 que si no son controla-
dos por el sistema inmune del huésped 
o mediante los métodos de detección 
oportuna, estos pueden ocasionar una 
gran proporción de los cánceres ano-
genitales, orofaríngeos y CaCu (Schi-
ffman et al., 2016).
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Figura 1. Cofactores que contribuyen al progreso de una NIC hacia un CaCu. 

Se pueden dividir en cuatro grupos: 1) Ambientales, 2) Virales, 3) del huésped y 4) 
Sociales.

Elaboración propia.

Conocimiento acerca del VPH y el CaCu 
en mujeres adolescentes

En México de acuerdo a la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, 
para la atención a la salud del grupo etario 
de 10 a 19 años, la adolescencia compren-
de aquellas personas que se encuentren en-
tre este rango de edad (SSA, 2015). Desde 
el punto de vista conductual y biológico 
los adolescentes estan más propensos a 
participar en compartamientos sexuales de 
alto riesgo como el tener diferentes parejas 
sexuales y no utilizar condón durante las 
mismas (Steinberg, 2005).

Una de las posibles explicaciones a esto 
puede ser que en esta etapa la corteza pre-
frontal que es la responsable de ejecutar 
las acciones aún se encuentra en desarro-
llo, además los adolescentes tienen menos 

probabilidades que los adultos de tener ac-
ceso y hacer uso de los servicios de salud 
sexual y reproductiva (Shannon & Klaus-
ner, 2018). Por consecuencia tienen una 
mayor probabilidad de exposición y una 
menor probabilidad de diagnóstico y tra-
tamiento a ITS como la provocada por el 
VPH (Burchell et al., 2006).

Una de las enfermedades provocada por 
el VPH es el CaCu y este es prevenible si 
se realizan acciones de promoción a la sa-
lud y detección oportuna por parte del Sec-
tor Salud, pero también se requiere que la 
población tenga conocimientos suficientes 
sobre los cofactores de riesgo (ver figura 
1), métodos de diagnóstico (realización del 
Pap, prueba para detectar VPH, conocer el 
diagnóstico), tratamiento y sobre todo de 
la importancia en la prevención de esta 
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enfermedad (Aggarwal, 2014; Gamaoun, 
2018; Mitiku & Tefera, 2016). 

Tener los conocimientos suficientes ra-
dica en que la información que se tenga 
sobre el VPH y el CaCu, pueda ser útil en 
la toma de decisiones respecto a la salud 
(Aldohaian et al., 2019), hay investiga-
ciones como la de Momberg et al. (2017) 
que muestran que el conocimiento que las 
mujeres tienen sobre el CaCu repercute 
considerablemente en el acceso a la de-
tección oportuna, aunque en el estudio la 
edad promedio fue de 34 años (Momberg 
et al., 2017), es trascendental indagar en 
este aspecto tan importante en la población 
adolescente. 

Existen informes como el de Kirubarajan 
et al. (2021) en el cual a través de una re-
visión sistematica identificaron numerosas 
barreras entorno a la detección del CaCu 
por los adolescentes, estas se pueden agru-
par en tres grandes grupos principalmen-
te: falta de conocimiento y/o conciencia 
respecto al tema, percepciones negativas 
acerca de las pruebas diagnósticas y ba-
rreras prácticas. Una estadística interesan-
te es que en el 72.2% de los estudios los 
adolescentes informaron falta de conoci-
mientos acerca de la prevención del CaCu, 
de allí la importancia en esta problemática 
(Kirubarajan et al., 2021).

Ejemplo de ello es un estudio realizado 
por Santos et al. (2020) en mujeres adoles-
centes de Brazil de entre 11 y 13 años en 
donde solamente el 29.9% pudo explicar 
que el VPH es una ITS, en ese mismo estu-
dio el 14.7% de las adolescentes respondió 
que el VPH se puede transmitir por medio 
del contacto sexual. Además dentro de los 
hallazgos interesantes se resalta el hecho 
de que tan solo el 1.0% de la población en 
estudio es consciente de que las verrugas 
genitales pueden ser un signo visible de la 
infección y el 2.1% fue capaz de reconocer 
la infección por VPH y CaCu (Santos et 
al., 2020). 

En otra investigación realizada por 
Mburu et al. (2019) en adolescentes de 
Kenia en un rango de edad entre los 12 y 
los 18 años, indagaron acerca de los cono-
cimientos que tenían sobre el CaCu y en-
contraron que el 96.7% de las adolescentes 
con vacuna para VPH habían escuchado 
hablar del CaCu, mientras que el 50.8% de 
las adolescentes que no estaban vacunadas 
no sabían respecto a este tema (Mburu et 
al., 2019).

Urrutia et al. (2012) hicieron un estu-
dio en mujeres adolescentes entre los 13 y 
los 19 años, en el cual encontraron que el 
75.8% de la población estudiada reconoció 
que en el CaCu se compromete solamente 
una parte del útero y el 78.3% de las ado-
lescentes identificó al VPH como el pre-
cursor para el desarrollo de neoplasias ma-
lignas como el CaCu (Urrutia et al., 2012).

De estudios reportados en Europa des-
tacan el de Vaidakis et al. (2017) en ado-
lescentes griegas con una edad promedio 
de 17 años, en el cual se menciona que el 
47.9% conocían acerca del VPH, mientras 
que el 79.1% habían escuchado hablar so-
bre el tema de CaCu. Un dato importante 
es que el 60.6% de las particpantes no sa-
bían si existe una asociación entre la in-
fección por el VPH y el CaCu; y tan solo 
el 33.1% de la muestra respondió que el 
VPH es muy común entre las mujeres que 
tiene una vida sexual activa (Vaidakis et 
al., 2017).

Una investigación realizada en la India 
por Rashid et al. (2016) en una población 
de 16 a 26 años de edad, reportaron que 
el 82.45% tenían conocimiento acerca 
del CaCu, en esta misma investigación el 
45.61% reconoció que el VPH es la prin-
cipal causa para el desarrollo de CaCu y el 
42.54% identificó a las verrugas genitales 
como una de las manifestaciones del VPH. 
Además solo el 2.02% conocia acerca de 
los tipos de VPH que pueden llegar a ser 
oncogénicos (Rashid et al., 2016).
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Castro-Reyes et al. (2020) realizaron 
otro estudio en adolescentes escolariza-
das el cual reportó que el 62.8% de estas 
no sabían que es una ITS, con respecto a 
las actitudes el 70.3% reconoció al CaCu 
como una enfermedad maligna del cuello 
del útero, el 24.6% cree que no tiene posi-
bilidades de presentar CaCu y tan solo el 
36.6% no sabe qué posibilidades tiene de 
presentarlo (Castro-Reyes et al., 2020).

Paéz et al. (2016) en su estudio de ado-
lescentes venezolanas de entre 13 y 18 
años, encontraron que el 59.0% de las 
participantes tuvieron un bajo nivel de co-
nocimientos sobre el VPH y su forma de 
transmisión, incluso el 52.0% refirió nunca 
haber escuchado acerca del VPH y de las 
afectaciones y complicaciones que este vi-
rus puede ocasarionar (Páez B et al., 2016).

En México en el estudio de Lama-Gón-
zalez et al. (2008) realizarón una investi-
gación con adolescentes del estado de Yu-
catán en donde encontraron información 
muy interesante, el 100.0% de la población 
menciono haber escuchado sobre VPH y 
el 94.0% afirmo que esta infección puede 
ocasionar CaCu, lo anterior puede deberse 
a que la población en quien se realizó el 
estudio pertenece a la Facultad de Odonto-
logía. Sin embargo, solamente el 8.0% lo 
asocio a cáncer de orofaringe y el 15% con 
cáncer de pene (Lama-González, 2008). 

De estas investigaciones realizadas en 
México destaca la realizada por Contre-
ras-Gónzalez et al. (2017) en adolescentes 
de la ciudad de Queretaro de entre 14 y 18 
años, en el cual se evidencía que el 64.6% 
de la población estudiada desconoce acer-
ca del VPH, por ello es importante reco-
nocer que el desconocimiento que se tiene 
sobre un tema determinado en salud puede 
fungir como un cofactor de protección o de 
riesgo. Aunque poseer la información per 
se no implica que se tomaran las acciones 
necesarias para prevenir complicaciones 
en el estado de salud (Contreras-González 

et al., 2017).
Conocimientos sobre los cofactores de 

riesgo para el desarrollo de CaCu que 
tienen las mujeres adolescentes

Los jóvenes han sido una población de 
particular interes en los enfoques de in-
vestigación, lo anterior por los beneficios 
preventivos en la detección de cofactores 
de riesgo en edades tempranas, el aumento 
de la probabilidad de pruebas de detección 
y el establecimiento de nuevas normas cul-
turales. Sin embargo, tanto en países de in-
gresos bajos y altos, no se ha podido llegar 
a esta población de manera adecuada para 
la prevención de cofactores de riesgo para 
algunas enfermedades como el CaCu y en 
muchos de ellos las tasas de detección para 
este grupo de edad incluso han disminuido 
(Kirubarajan et al., 2021). 

La prevención primaria implica dirigirse 
hacia aquellas personas que no han con-
traído la infección por VPH  y esto se pue-
de lograr a través de la modificación del 
comportamiento para tratar de controlar y 
disminuir los cofactores de riesgo median-
te la información que se brinda por medio 
de la promoción y prevención para la sa-
lud entorno a los principales cofactores de 
riesgo identificados para el desarrollo de 
CaCu (Mofolo et al., 2018).

Mburu et al. (2019) en su estudio capta-
ron a dos poblaciones de adolescentes, unas 
que ya habían sido previamente vacunadas 
contra el VPH y otras que no, al indagar 
en el conocimiento sobre los cofactores de 
riesgo para el desarrollo de CaCu el 93.3% 
de las adolescentes vacunadas sabían que 
el inicio de vida sexual a edad temprana es 
un cofactor que predispone al CaCu y con 
respecto a las no vacunadas solo el 70.8% 
de ellas lo sabian. Al analizar otros cofac-
tores el 55.0% de las vacunadas conocían 
que el fumar es un predisponente para el 
desarrollo de CaCu en comparación con el 
51.7% de las no vacunadas.  Otro cofactor 
que se examinó fue el tener múltiples pare-
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jas sexuales en el cual el 81.7% de las ado-
lescentes vacunadas conocían esto, respec-
to al 75.0% de las no vacunadas (Mburu et 
al., 2019).

En la investigación de Urrutia et al. 
(2012) el 70.8% de las mujeres adolescen-
tes chilenas identificarón el tener múltiples 
parejas sexuales como un cofactor de ries-
go para el desarrollo de CaCu, el factor he-
ridatario fue considerado como un cofac-
tor de riesgo en el 60.7% de la población 
estudiada. El 47.8% mencionó que el VPH 
se tramsite por contacto sexual sin protec-
ción, el 23.0% hacen referencia al hábito 
tabaquico como un cofactor de riesgo y 
uno de los datos más importantes de este 
estudio es que el 50.0% de las adolescen-
tes refirió haber iniciado su vida sexual 
antes de los 15 años (Urrutia et al., 2012).

Thanasas et al. (2022) realizaron una in-
tervención educativa en adolescentes grie-
gas entre los 11 y 12 años de edad, en don-
de antes de la intervención el 38.3% de las 
participantes refirió que el tener relaciones 
sexuales es la forma de transmisión más 
comun del VPH, sin embargo, algo sobre-
saliente es que posterior a la intervención 
educativa el porcentaje aumentó al 95.6% 
después de 15 días posteriores a la inter-
vención (Thanasas et al., 2022)

Conocimientos acerca de la preven-
ción del VPH y el CaCu en mujeres ado-
lescentes

Aunque el conocimiento tiene un papel 
importante en la influencia de la decisión 
de una mujer para realizarse una prueba 
de detección, algunas mujeres, no se las 
realizan (Mukama et al., 2017). Por con-
siguiente las actitudes de las mujeres hacia 
el CaCu y la detección son importantes, 
ya que se ha sugerido que la actitud con 
respecto al riesgo percibido, los métodos 
de detección utilizados y el dolor per-
cibido durante las pruebas de detección 
influyen en las decisiones de someterse 
al procedimiento de la citología cervical 

(Vázquez-Banda et al., 2020).
Se ha documentado con base a estudios 

cualitativos que existen una serie de barre-
ras para la participación en la realización 
de la citología cervical, como la falta de 
conciencia, las creencias incorrectas acer-
ca del procedimiento, el dolor durante 
y después de la realización de la prueba 
diagnóstica, vergüenza a relizarse el pro-
cedimiento y el conocimiento insuficiente 
que se tiene sobre los métodos de cribado 
(Ashtarian et al., 2017; Vázquez-Banda et 
al., 2021). No obstante es importante no 
dejar de lado el hecho de que la preven-
ción secundaria se centra en el cribado y la 
detección oportuna, seguido del tratamien-
to de las lesiones precancerosas, de allí 
la relevancia del porque tener los conoci-
mientos suficientes entorno a los métodos 
de prevención de esta patología (Mofolo et 
al., 2018), (ver figura 2).
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Figura 2. El conocimiento es un factor protector contra el CaCu. 

El nivel de conicimiento alto (↑) en las adolescentes favorece practicas de autocuidado 
asi como  para la deteccion y prevenicon oportuna de la  Infección por el Virus del Papi-
loma Humano (IVPH) y el diganostico (Dx) oportuno. 

Mburu et al. (2019) al investigar sobre 
el conocimiento de las adolescentes en los 
métodos de detección, identificarón que 
el 35.0% de las que tenían vacuna con-
tra VPH y el 50.0% de las no vacunadas 
indicarón que no conocían cuáles son los 
métodos de cribado para la detección del 
VPH y el CaCu (Mburu et al., 2019). 

En mujeres adolescentes chilenas, Urru-
tia et al. (2012) señalan que el 98.7% de la 
población refieren que el control ginecoló-
gico es una medida de prevención contra 
el CaCu, además  el 60.1% de la población 
señala que para poder recibir la vacuna 
contra el VPH deben de tener familiares 
con CaCu. Uno de los datos interesantes 
es que más del 85.0% de la muestra seña-
ló que el papanicolaou detecta el CaCu en 
una etapa preinvasora incluyendo a la in-
fección por VPH (Urrutia et al., 2012). 

Mofolo et al. (2018) en su estudio en 
alumnas entre los 18 y 25 años, encontra-

ron que el 80.9% sabían que el papanico-
laou es una prueba para la detección de 
CaCu, aunque solo el 55.8% de esta po-
blación mencionó que existen vacunas que 
pueden ayudar en la prevención del CaCu 
y sobre los métodos anticonceptivos de 
barrera el 58.2% afirmo correctamente que 
el cóndon es una medida preventiva para 
la infección por VPH. Datos interesantes 
de esta investigación es que indagaron en 
las fuentes de información acerca de este 
tema y el 60.1% reportó que recibiá esta 
información en la escuela y el 33.0% en 
los medios de comunicación, es así como 
los medios de comunicación desempeñan 
un rol importante al momento de hacer 
llegar información a la población jóven y 
concientizar a la población respecto a este 
tema (Mofolo et al., 2018).  

El estudio de Pelucchi et al. (2012) reali-
zado en estudiantes de secundaria y prepa-
ratoria en una edad entre los 12 y 18 años 
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de la ciudad de Milan, encontraron que el 
75.0% de las adolescentes conocían acerca 
de la vacunacación contra el VPH como 
una forma de prevención y que esta debe 
de realizarse preferentemente antes de ini-
ciar la vida sexual activa, aunque al inda-
gar en la actitud frente a está enfermedad 
solamente el 45.0% sabían que el VPH les 
puede afectar (Pelucchi et al., 2010).

Tanaka et al. (2019) realizaron un estu-
dio en adolescentes embarazadas de Brazil 
que tenían en promedio 16.08 años, en el 
cual encontraron que el 49.0% de las ado-
lescentes mencionó que los preservativos 
previenen la infección por VPH, mientras 

que el 24.0% respondió que la vacunación 
contra este virus puede prevenir la apa-
ración de la enfermedad (Tanaka et al., 
2019).

Lo anterior nos hace referencia a que la 
infección por VPH en mujeres embaraza-
das en varios estudios, lo que sugiere que 
mayor riesgo de infección por este virus en 
las mujeres embarazadas en comparación 
con las no embarazadas, lo anterior es por-
que se ha documentado que la eliminación 
del VPH durante el embarazo disminuye, 
esto favorece cargas virales elevadas de-
terminando así la persistencia viral.

La mayor prevalencia de VPH se en-
cuentra en adolescentes y adultos jóvenes, 
por lo tanto, el comportamiento sexual 
puede ser influido por su familia, el entor-
no social, los medios de comunicación, el 
conocimiento previo respecto a las ITS y 
la información sobre los métodos anticon-
ceptivos. Sin embargo, la falta de conoci-
miento a cerca del VPH y el CaCu determi-
na la necesidad de programas educativos 
en edades más tempranas que permitan a 
la población más joven adoptar comporta-
miento sexuales seguros al iniciar su vida 
sexual. 

Estos comportamientos se pueden mo-
dificar a tráves de la implementación de 
nuevas estrategias como las intervenciones 
educativas entre los adolescentes en el am-
bito escolar, las cuales podrían contribuir 
de una manera significativa al aumento 
tanto del nivel de conocimientos pero al 
mismo tiempo permitir  la implementación 
de programas de educación y promoción 
para la salud en las escuelas, bajo la res-
ponsabilidad del Estado, lo cual puede ser 
una medida importante en el esfuerzo para 
reducir la prevalencia del cáncer de cuello 
uterino.

Como parte de las interrogantes que aún 
estan por dilucidarse acerca del conoci-
miento sobre el VPH y CaCu en mujeres 
adolescentes, se podrían abordar algunas 
con un enfoque mixto a nivel metodoló-
gico, entre estos cuestionamientos sobre 
los cuales aún falta indigar más a fondo 
estan las barreras que tienen las adolescen-
tes para recibir información sobre VPH y 
CaCu, estrategias educativas que han im-
pactado para la toma de decisiones en la 
protección contra este virus, causas por las 
cuales a pesar de tener la información de 
protección contra el VPH no se práctican 
y una de las más importantes es la percep-
ción de las adolescentes acerca de las me-
didas de prevención y promoción sobre la 
salud que les brindan los servicios de salud 
relacionados a este tema. 

Lo anterior, son parte de las perspecti-
vas pendientes para conocer cual es el co-
nocimiento y percepción que tienen sobre 
este tema, con la finalidad del desarrollo de 
estrategias educativas que se pudieran rea-
lizar de manera presencial o bien virtual, 
tal como se han implementado desde el 
inicio de la pandemia por COVID-19. Es-
tas intervenciones educativas tendrán que 

CONCLUSIONES
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involucrar pláticas, seminarios, talleres, e 
incluso la creacion de plataformas digita-
les de consulta o de chat que contribuyan a 

la mejora de la salud y calidad de vida de 
las adolescentes. 
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