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RESUMEN 
Introducción: La población adolescente y joven es un grupo prioritario en materia de promoción de la salud sexual, dado que 
sus principales problemas obedecen a comportamientos de riesgo, lo que ha sido establecido como una prioridad por los 
estados en la región de América Latina y el Caribe. Objetivo: Explorar que se ha investigado sobre las intervenciones basadas 
en la promoción de la salud sexual en adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. Material y Método: Se llevó a 
cabo una revisión de literatura basada en el diseño de Scoping Review de Arksey y O'Malley. La búsqueda se realizó en los 
índices y las bases de datos de PubMed, Scopus, Scien Direct, EBSCO, Scielo y Redalyc. Resultados: Se encontró que la 
mayoría de los estudios seleccionados fueron realizados en Colombia y Cuba y el enfoque metodológico más utilizado fue el 
cualitativo. Los hallazgos más relevantes fueron agrupados en tres áreas: evaluación inicial, intervención y evaluación final. 
Conclusiones: El panorama de las intervenciones para la promoción de la salud sexual en adolescentes y jóvenes muestra 
escasa producción en América Latina y el Caribe. Es necesario aumentar la misma y definir las estrategias pertinentes para 
mejorar las condiciones de la salud sexual en esta población en particular. 
Palabras Clave: Promoción de la salud, Salud sexual, Adolescente, Joven. 

 
ABSTRACT 
Introduction: The adolescent and youth population are a priority group in terms of sexual health promotion, given that their 
main problems are due to risk behaviors, which has been established as a priority by states in the Latin American and 
Caribbean region. Objective: To explore what research has been done on interventions based on the promotion of sexual 
health in adolescents and young people in Latin America and the Caribbean. Material and method: A literature review was 
conducted based on Arksey and O'Malley's Scoping Review design. The search was carried out in PubMed, Scopus, Scien 
Direct, EBSCO, Scielo and Redalyc indexes and databases. Results: It was found that most of the selected studies were carried 
out in Colombia and Cuba and the methodological approach most used was qualitative. The most relevant findings were 
grouped into three areas: initial evaluation, intervention and final evaluation. Conclusions: The panorama of interventions 
for the promotion of sexual health in adolescents and young people shows little production in Latin America and the 
Caribbean. It is necessary to increase it and define relevant strategies to improve sexual health conditions in this particular 
population. 
Key words: Health Promotion, Sexual Health, Adolescent, Youth. 
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Significancia  

La promoción de la salud es una de las funciones 

esenciales de la salud pública; particularmente, en 

materia de salud sexual es de suma importancia para 

el mantenimiento de una salud integral. La población 

adolescente y joven está expuesta a riesgos sexuales 

como lo son embarazos no planeados e Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS), por lo que las 

intervenciones basadas en la promoción de la salud 

sexual se han mostrado como una alternativa para el 

ejercicio de conductas sexuales más informadas y 

responsables. De esta forma, el presente permite 

sintetizar la evidencia sobre este tipo de 

intervenciones a través de una revisión de literatura 

que posibilita analizar sus alcances y sus 

limitaciones. 

 

Introducción 

En el año 2000, en la ciudad de Antigua, Guatemala; 

la Organización Panamericana de Salud (OPS), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) 

convocaron a una consulta respecto a las estrategias 

en materia de salud sexual; hecho que sentó las bases 

para presentar el documento Promoción de la salud 

sexual. Recomendaciones para la acción (OPS, 

OMS, WAS, 2000). En éste, se argumenta la 

importancia de la salud sexual en los grupos para 

mantener una salud integral, por lo que se establecen 

estrategias y metas puntuales para el mejoramiento y 

la promoción de la salud sexual en las poblaciones. 

Asimismo, el documento evidencia la relevancia de 

atender a grupos particulares como lo son 

adolescentes y jóvenes (OPS, OMS & WAS, 2000). 

 

La población adolescente y joven se caracteriza por 

ser un grupo saludable, dado que la probabilidad de 

que enfermen es baja; sin embargo, sus problemas de 

salud obedecen a conductas de riesgo asociadas al 

consumo de drogas, la exposición a la violencia, las 

relaciones sexuales desprotegidas, los malos hábitos 

alimentarios y la falta de ejercicio, lo que conlleva 

problemáticas que afectan la integridad física y 

emocional de este grupo poblacional (Organización 

de Estados Americanos [OEA], 2019a, 2019b). 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA, 2019), afirma que en 2018 en América 

Latina y el Caribe había un total de 163 484 154 

millones de jóvenes de 10 a 24 años, lo que 

representaba el 25% de la población total. Dada la 

transición demográfica, la globalización y los 

cambios tecnológicos y ambientales, proteger la 

salud de adolescentes y jóvenes se ha mostrado como 

una prioridad; particularmente, el mejoramiento de la 

salud sexual se ha establecido como meta para las 

políticas en salud (OEA, 2019b). 

 

Los adolescentes figuran como un grupo que se 

encuentra marginado ante la detección y el 

tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) (OMA, 2019). La OMS estima que, en 2016, 

2.1 millones de adolescentes vivían con VIH a nivel 

mundial, además de representar una de las 

principales causas de mortalidad en este grupo 

(OMS, 2018a). Según el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA, 

2018), en América Latina se ha avanzado poco 

respecto a la prevención del VIH en lo establecido 

como meta para el 2020, además de aumentar la 

incidencia en jóvenes dentro de grupos clave. 

 

Igualmente, el embarazo a temprana edad figura 

como un problema de salud sexual; en el caso de 

América Latina y el Caribe, se estima 66.5 

nacimientos por cada 1000 adolescentes, lo que 

posiciona la región como la segunda tasa más alta a 

nivel mundial de embarazo adolescente (OPS, OMS 

& UNFPA, 2018). Aunado a esto, el uso de 

anticonceptivos en la región ha permanecido en 

66.7%, a pesar de haber aumentado en otras partes 

del mundo (OMS, 2018b). 

 

Cabe mencionar que, las normas sociales y culturales 

siguen influyendo en el acceso a la atención y los 

espacios para gozar de una adecuada salud sexual. 

Las mujeres siguen teniendo un papel poco 

equitativo en la toma de decisiones respecto a su 

salud sexual y reproductiva; mientras que los 

hombres con frecuencia ejercen conductas de riesgo 

basadas en una preconcepción de su masculinidad 

(OEA, 2019b). 

 

Ante las problemáticas presentadas en adolescentes 

y jóvenes, estudios han realizado intervenciones 

basadas en la promoción de la salud sexual que han 

sido resumidas en revisiones de literatura. Mientras 

que hay autores que cuestionan la efectividad de este 

tipo de intervenciones, debido a la poca significancia 

estadística que presentan y no mostrar cambios de 

consideración en la población (Tolli, 2012), hay otros 

que aseguran que las acciones desde la promoción de 
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la salud sexual son una opción efectiva que aumenta 

el conocimiento y generan cambios en las actitudes y 

el comportamiento de adolescentes y jóvenes 

respecto a su salud sexual (Bowring et al., 2018; 

Hammarström et al., 2018; Shackleton et al., 2016). 

Asimismo, el uso de medios digitales como el 

internet, los mensajes de texto y las redes sociales en 

la promoción de la salud sexual, ha sido considerado 

como un recurso para la creación de redes de apoyo 

que posibilitan el uso responsable de los servicios de 

atención en salud; no obstante, se considera que esto 

debe de ser mejor controlado para asegurar su 

efectividad (Condran et al., 2017; Guse et al., 2012). 

También se ha encontrado que los proyectos en salud 

sexual que son insertados en instituciones como la 

universidad, son bien percibidos por la población 

estudiantil; sin embargo, su uso puede llegar a ser 

limitado si se les percibe como servicios poco 

accesibles y poco amigables (Preinfalk, 2016). 

 

Ahora bien, los datos presentados en el contexto de 

América Latina y el Caribe muestran el nivel de 

desigualdad de la región a comparación de otras del 

mundo en materia de salud sexual. La población 

adolescente y joven es clave para la implementación 

de proyectos dirigidos a la promoción de la salud 

sexual, dada su vulnerabilidad y exposición a riesgos 

sexuales. Dentro de este contexto, se encuentra la 

falta de revisiones de literatura que muestren el 

alcance de los estudios en el tema, por lo que el 

presente tiene como objetivo responder a la pregunta 

¿Qué se ha investigado sobre las intervenciones 

basadas en la promoción de la salud sexual en 

adolescentes y jóvenes de América Latina y el 

Caribe? 

 

Material y Método 

La presente revisión de literatura se basó en el diseño 

de Scoping Review de Arksey y O’Malley (2005), el 

cual permite explorar el alcance de los estudios 

actuales respecto a un tema en particular para resumir 

sus resultados e identificar áreas de oportunidad para 

investigaciones posteriores. El Scoping Review se 

desarrolla en cinco etapas: (a) identificación de una 

pregunta de investigación, (b) identificación de los 

estudios importantes, (c) selección de los estudios, 

(d) extracción de los datos y (e) recopilación, síntesis 

y comunicación de los resultados. Igualmente, para 

la presentación de este trabajo se consultó la lista de 

verificación Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses extension for 

Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (Tricco et al., 

2018). 

 

Se realizó una búsqueda de literatura del mes de 

noviembre de 2021 a abril de 2022, en los índices y 

las bases de datos de PubMed, Scopus, Scien Direct, 

EBSCO, Scielo y Redalyc. Las palabras clave fueron 

adaptadas al estilo de búsqueda de los sitios. En 

PubMed se apoyó la búsqueda en el tesauro Medical 

Subject Headings (MeSH); mientras que en los 

demás sitios se utilizaron términos booleanos y 

opciones de búsqueda avanzada para afinar la 

exploración. 

 

La recuperación de artículos fue en su mayoría 

mediante acceso libre, aunque en ocasiones se utilizó 

el portal de la biblioteca digital de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. En la tabla 1 se 

muestran las palabras clave que permitieron obtener 

un mayor éxito en la búsqueda. 

 

 
 

Se incluyeron solamente artículos empíricos y la 

selección se centró en intervenciones realizadas 

desde la promoción de la salud sexual en la población 

adolescente y joven. A pesar de elegir solamente 

artículos publicados en países latinoamericanos y del 

caribe, se revisaron trabajos escritos en inglés, 

español y portugués. 

 

La selección y la depuración de artículos se realizó 

mediante la lectura y el análisis del título, resumen y 

texto completo de acuerdo con los criterios 

Índice/Base de 

datos

Palabras clave 

utilizadas
Combinación utilizada Resultados

sexual health 

promotion, 

adolescent

(sexual health promotion[Title/Abstract]) AND 

adolescent[Title/Abstract]
63

health 

promotion/sexual 

health/young 

adult/adolescent

((("Health Promotion"[Mesh]) AND "Sexual 

Health"[Mesh]) AND "Young Adult"[Mesh]) 

AND "Adolescent"[Mesh]

30

EBSCO
sexual health 

promotion

TI sexual health promotion AND AB sexual 

health promotion AND TI adolescent ADN AB 

adolescent

39

Scopus

sexual health 

promotion, 

adolescents

( TITLE (sexual  AND health 

AND promotion) AND ABS (sexual AND health 

AND promotion) AND TITLE (adolescents) AND

ABS (adolescents))

19

sexual health 

promotion, 

adolescents

sexual health promotion AND adolescents 15

sexual health 

promotion, young 

adults

sexual health promotion AND young adults 19

promoción salud 

sexual, adolescentes
promoción salud sexual AND adolescentes 93

promoción salud 

sexual AND 

adolescentes

promoción salud sexual AND jóvenes 78

Tabla 1. Palabras claves utilizadas en la busqueda de la literatura

Fuenta: Construcción propia

PubMed

ScienceDirect

Scielo
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mencionados anteriormente. Se tuvo acceso a un 

total de 161 artículos, de los cuales se recuperaron 

157 en texto completo. De éstos, 36 fueron 

descartados por título ya que hacían referencia a 

estudios realizados en países que no pertenecían a la 

región de América Latina y el Caribe; 57 más fueron 

excluidos por resumen y 41 fueron descartados al 

leer el texto completo debido a ser estudios ajenos a 

la región, ser trabajos teóricos y/o no realizar alguna 

intervención desde la promoción de la salud sexual, 

lo que dejó en total 22 artículos para revisión y 

análisis (Ver Figura 1). 

 

Los artículos fueron leídos y sistematizados en una 

tabla matriz que incluía los siguientes datos: autor, 

año, enfoque, diseño, lugar, muestra, instrumentos o 

técnicas, variables o dimensiones, análisis y 

resultados principales. Posteriormente, los resultados 

de los artículos fueron analizados y agrupados en 

áreas temáticas con el apoyo de tablas para 

identificar temas recurrentes (Arksey & O’Malley, 

2005; Popay et al., 2006). 

 

 
 

 

Resultados  

De los 22 artículos seleccionados y sistematizados, el 

trabajo más antiguo fue del año 1999 y el más 

reciente de 2021. La mayoría fueron realizados en 

Colombia y Cuba, además de estar escritos en 

español. El enfoque metodológico más utilizado fue 

el cualitativo, mientras que la gran parte de los 

estudios se enfocaron en la población adolescente 

(Ver tabla 2). 

 
 

Los hallazgos más relevantes son agrupados en los 

temas más frecuentes reportados por los estudios en 

sus resultados (Ver tabla 3), los cuales son 

presentados de manera narrativa en tres áreas 

temáticas: evaluación inicial, intervención y 

evaluación final. 

 

 

Característica Núm. Característica Núm.

Idioma Participantes

Español 16 Adolescentes 13

Inglés 5 Jóvenes 5

Portugués 1 Adolescentes y jóvenes 4

País Diseño

Colombia 5 Concurrente 3

Cuba 5 Descriptivo 3

Brasil 4 Investigación participativa 3

Costa Rica 3 Cuasi experimental 2

México 3 Exploratorio 2

Bolivia, 

Ecuador y 

Nicaragua

1
Investigación acción 

participativa
2

Puerto Rico 1 Investigación acción 2

Enfoque Transversal 2

Cualitativo 10 Experimental 1

Cuantitativo 8 Estudio de caso 1

Mixto 4 Secuencial 1

Tabla 2 Características generales de los estudios

Fuenta: Construcción propia

ESTUDIOS 1 2 3 4 5 6 7 8

Rodríguez et al. (1999) - ✓ - - - - ✓ -

Gallegos et al. (2008) - - ✓ - - - ✓ -

Leyva et al. (2011) - - ✓ - - - ✓ -

Mantilla et al. (2012) - ✓ - ✓ - ✓ ✓ -

Pérez (2012) ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -

Umaña y Chaves et al. (2012) - - - ✓ - - ✓ -

Martínez et al. (2013) - - - - - - ✓ -

Rodríguez et al. (2013) ✓ - - ✓ - - - -

Vélez et al. (2015) - - - - - - ✓ ✓

Benavides y Alfaro (2016) - - - ✓ - ✓ ✓ ✓

Ivanova et al. (2016) ✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓

Meza (2016) ✓ ✓ - - - - ✓ ✓

Palacios et al. (2016) ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓

Sánchez et al. (2016) - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓

Souza et al. (2016) - - - - ✓ ✓ ✓ ✓

Tavares et al. (2016) ✓ - - ✓ - - ✓ ✓

Bravo et al. (2017) - - - - - - ✓ ✓

Zanatta (2017) - - - - - ✓ - -

Ferreira et al. (2018) ✓ - ✓ - ✓ - - -

Palma y Orcasita (2018) - ✓ ✓ - - - ✓ -

Morales et al. (2019) - - ✓ ✓ ✓ - ✓ -

Mederos (2021) - - - ✓ - ✓ ✓ -

Total 7 7 6 8 5 8 18 9

1- Percepción

2- Desinformación

3- Riesgos sexuales

4- Intereses

5- Adaptación

6- Estrategias

7- Alcances

8- Limitaciones

Fuenta: Construcción propia

ÁREAS

Evaluación inicial Intervención Evaluación final

Tabla 3 Temas repostados con mayor frecuencia en los estudios seleccionado
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Evaluación inicial 

En primer lugar, se describen los hallazgos que 

encontraron aquellos estudios que realizaron un 

diagnóstico o una evaluación inicial en la población 

adolescente y joven. 

 

Percepción de la sexualidad 

Los estudios reportan que adolescentes y jóvenes 

conciben la sexualidad y la salud sexual 

frecuentemente enmarcada dentro de un contexto 

netamente biológico y focalizado en la genitalidad, 

lo que restringe considerar otros aspectos 

relacionados a lo psicológico, lo social y lo cultural 

(Meza Arguedas, 2016; Palacios Rodríguez et al., 

2016; Rodríguez Cabrera et al., 2013). Así pues, en 

algunos casos se observó que la salud sexual sigue 

mostrándose como tabú y su información es difícil de 

abordar (Ferreira do Nascimento et al., 2018; Tavares 

Gontijo et al., 2016), particularmente en proyectos 

que involucraban la participación de los padres de 

familia (Ivanova et al., 2016; Pérez Berrocal, 2012). 

 

Desinformación 

Estudios encontraron que adolescentes y jóvenes 

contaban en general con un nivel de desinformación 

considerable en salud sexual; en específico, se 

encontró desconocimiento en temas como las ITS, el 

uso de anticonceptivos, el embrazo a temprana edad, 

los derechos sexuales, entre otros (Mantilla Uribe et 

al., 2012; Meza Arguedas, 2016; Palacios Rodríguez 

et al., 2016; Palma & Orcasita, 2018; Pérez Berrocal, 

2012; Rodríguez Cabrera et al., 2013; Sánchez 

Medina et al., 2016). En caso de contar con 

información, rara vez se cuestionaba la validez y el 

origen de ésta (Pérez Berrocal, 2012; Rodríguez 

Cabrera et al., 2013). 

 

Riesgos sexuales 

Algunos de los artículos encontraron que 

adolescentes y jóvenes se exponían a riesgos 

sexuales como la falta de uso del condón o barreras 

de látex durante las relaciones sexuales (Ferreira do 

Nascimento et al., 2018; Gallegos et al., 2008; Leyva 

Ramírez et al., 2011; Palma & Orcasita, 2018; Pérez 

Berrocal, 2012), la práctica de relaciones sexuales 

bajo el influjo de drogas y el intercambio de juguetes 

sexuales (Palma & Orcasita, 2018). En el caso de la 

falta de uso del condón, adolescentes y jóvenes 

justificaban su decisión debido a tener una relación 

monógama (Palma & Orcasita, 2018) o porque su 

pareja se rehusaba a usarlo (Gallegos et al., 2008; 

Morales et al., 2019), mientras que otros afirmaron 

considerarlo incomodo o que reducía el placer 

durante las relaciones sexuales (Morales et al., 2019). 

 

Intereses 

Los temas que adolescentes y jóvenes reportaron de 

mayor interés fueron las ITS (Benavides Leal & 

Alfaro Salas, 2016; Mantilla Uribe et al., 2012; 

Palacios Rodríguez et al., 2016; Rodríguez Cabrera 

et al., 2013; Tavares Gontijo et al., 2016; Umaña 

Chacón & Chaves Mayorga, 2012), el placer sexual 

y el erotismo (Benavides Leal & Alfaro Salas, 2016; 

Palacios Rodríguez et al., 2016; Rodríguez Cabrera 

et al., 2013; Tavares Gontijo et al., 2016), el 

embarazo a temprana edad (Benavides Leal & Alfaro 

Salas, 2016; Mantilla Uribe et al., 2012; Rodríguez 

Cabrera et al., 2013), el aborto (Benavides Leal & 

Alfaro Salas, 2016; Umaña Chacón & Chaves 

Mayorga, 2012), los derechos sexuales (Mantilla 

Uribe et al., 2012; Palacios Rodríguez et al., 2016), 

el noviazgo (Mantilla Uribe et al., 2012; Rodríguez 

Cabrera et al., 2013), el uso adecuado del condón 

(Mantilla Uribe et al., 2012; Tavares Gontijo et al., 

2016), los roles de género (Ivanova et al., 2016), la 

violencia sexual y los delitos sexuales (Palacios 

Rodríguez et al., 2016). 

 

A su vez, refirieron que el abordaje de la salud sexual 

debía ser de forma natural, dinámica y lúdica con la 

ayuda de actividades como talleres, dramatizaciones, 

escritura de poemas, utilización de redes sociales, 

recursos audiovisuales, participación de los pares, 

entre otras (Mantilla Uribe et al., 2012; Mederos 

Villalón, 2021; Morales et al., 2019; Palacios 

Rodríguez et al., 2016; Rodríguez Cabrera et al., 

2013; Tavares Gontijo et al., 2016). Esto obedece, 

según adolescentes y jóvenes, a que la forma en 

cómo se ha abordado la salud sexual, frecuentemente 

cae en la monotonía de actividades y la exposición de 

temas repetitivos (Mantilla Uribe et al., 2012; 

Palacios Rodríguez et al., 2016; Tavares Gontijo et 

al., 2016). 

 

Intervención 

En la siguiente área se muestran las implicaciones 

que conllevó el diseño de los estudios revisados, así 

como las estrategias que se implementaron para la 

promoción de la salud sexual. 
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Adaptación 

Para obtener los resultados esperados y las metas 

planteadas, algunos proyectos tomaron en cuenta las 

normas sociales y culturales de los grupos con los 

que se realizaría la intervención moral (Morales et 

al., 2019; Souza et al., 2007). Esto fue considerado 

debido a que creencias y prácticas de género 

relacionadas al machismo y el rol tradicional de la 

mujer, influían de manera importante respecto a la 

atención y el autocuidado de la salud sexual (Ferreira 

do Nascimento et al., 2018; Morales et al., 2019; 

Pérez Berrocal, 2012; Sánchez Medina et al., 2016). 

 

Estrategias 

Se observó que los estudios hicieron uso de distintas 

estrategias para promocionar la salud sexual con la 

población adolescente y joven. Dentro de éstas, se 

reportaron actividades como talleres dirigidos por 

especialistas (Ivanova et al., 2016; Pérez Berrocal, 

2012; Souza et al., 2007), capacitación a 

profesionales y profesores (Rodríguez Jústiz et al., 

1999; Zanatta, 2017), conversatorios y platicas 

informativas (Mantilla Uribe et al., 2012; Palacios 

Rodríguez et al., 2016), dramatizaciones (Pérez 

Berrocal, 2012; Souza et al., 2007), uso de las redes 

sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter 

(Ivanova et al., 2016; Palacios Rodríguez et al., 

2016), análisis grupales (Mantilla Uribe et al., 2012), 

construcción de material pedagógico (Zanatta, 

2017), creación de una sección especializada en la 

biblioteca escolar (Rodríguez Jústiz et al., 1999), 

elaboración de un diario educativo (Mederos 

Villalón, 2021) y difusión de una revista basada en 

las vivencias de los mismos adolescentes y jóvenes 

(Pérez Berrocal, 2012). 

 

Evaluación final 

Por último, en esta área se muestra el impacto 

logrado por las acciones de los estudios analizados, 

con relación a los alcances y las limitaciones 

reportadas. 

 

Alcances 

Gran parte de los estudios reportan un aumento 

respecto al conocimiento inicial que adolescentes y 

jóvenes tenían sobre la salud sexual, el cual es 

adjudicado a los proyectos de intervención (Meza 

Arguedas, 2016; Palacios Rodríguez et al., 2016; 

Palma & Orcasita, 2018; Tavares Gontijo et al., 

2016; Umaña Chacón & Chaves Mayorga, 2012; 

Vélez et al., 2015). El aprendizaje se refiere a temas 

como las ITS (Leyva Ramírez et al., 2011; Martínez 

de León et al., 2013; Meza Arguedas, 2016; Palma & 

Orcasita, 2018), los métodos anticonceptivos y de 

protección (Leyva Ramírez et al., 2011; Meza 

Arguedas, 2016; Palma & Orcasita, 2018; Sánchez 

Medina et al., 2016), los derechos sexuales (Mantilla 

Uribe et al., 2012; Meza Arguedas, 2016), el aborto, 

el embarazo (Leyva Ramírez et al., 2011) y el uso de 

los servicios de salud locales (Morales et al., 2019). 

 

Particularmente en el tema relacionado a la 

promoción del uso del condón, se reportó que las 

acciones generaron mayor intención de uso en las 

relaciones sexuales, no solamente del condón 

masculino, sino también del femenino (Gallegos et 

al., 2008; Morales et al., 2019). 

 

Asimismo, se expone que el aprendizaje de 

adolescentes y jóvenes posibilitó la reflexión 

(Palacios Rodríguez et al., 2016; Palma & Orcasita, 

2018; Sánchez Medina et al., 2016); además de 

generar un cambio en la precepción de la salud 

sexual, la cual ahora se narraba como un fenómeno 

que involucra aspectos no solamente reproductivos y 

biológicos, sino también psicológicos, sociales y 

culturales (Ivanova et al., 2016; Mantilla Uribe et al., 

2012; Martínez de León et al., 2013; Palma & 

Orcasita, 2018; Souza et al., 2007). 

 

Solo un estudio reportó un gran interés en las 

acciones por parte de todos los involucrados 

(Benavides Leal & Alfaro Salas, 2016); no obstante, 

un número considerable describió una participación 

aceptable por parte de adolescentes y jóvenes 

(Benavides Leal & Alfaro Salas, 2016; Gallegos et 

al., 2008; Mederos Villalón, 2021; Palacios 

Rodríguez et al., 2016; Rodríguez Jústiz et al., 1999; 

Souza et al., 2007; Tavares Gontijo et al., 2016). A 

su vez, artículos describieron una satisfacción en 

participantes con respecto a las metas alcanzadas, 

mientras que otros reportaron haber sido 

considerados como de utilidad y valor para la 

población (Morales et al., 2019; Palacios Rodríguez 

et al., 2016; Palma & Orcasita, 2018; Tavares 

Gontijo et al., 2016). También en algunos casos, las 

personas involucradas afirmaron haber obtenido una 

sensación de empoderamiento (Palma & Orcasita, 

2018; Souza et al., 2007), así como haber creado 

vínculos y redes de apoyo (Palma & Orcasita, 2018). 
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Algunos estudios facilitaron el trabajo de distintos 

sectores y profesionales, pues se destacó el apoyo de 

instituciones educativas (Palacios Rodríguez et al., 

2016; Rodríguez Jústiz et al., 1999) y 

gubernamentales (Ivanova et al., 2016; Palacios 

Rodríguez et al., 2016), así como del personal de 

salud que fue descrito como una gran ventaja para el 

desarrollo de los proyectos (Ivanova et al., 2016; 

Mederos Villalón, 2021; Palacios Rodríguez et al., 

2016; Tavares Gontijo et al., 2016). 

 

En donde se contó con la participación de docentes 

se observaron cambios importantes en la enseñanza 

de los temas de sexualidad, se mostró una actitud más 

abierta y natural ante la temática y se implementaron 

estrategias creativas gracias al cambio de concepción 

sobre la sexualidad que tenían docentes (Mantilla 

Uribe et al., 2012). Igualmente, donde participaron 

padres de familia, se describió que su colaboración 

permitió mejorar la comunicación entre estos y 

adolescentes en cuestiones de salud sexual (Bravo 

González et al., 2017; Morales et al., 2019; 

Rodríguez Jústiz et al., 1999). 

 

Asimismo, se resalta la participación de amigos y/o 

pares, dado que representaban un recurso importante 

en adolescentes y jóvenes para informarse y tomar 

decisiones en materia de salud sexual (Palma & 

Orcasita, 2018; Pérez Berrocal, 2012; Sánchez 

Medina et al., 2016). Así pues, adolescentes y 

jóvenes percibían mejor los proyectos donde 

participaban los pares, ya que se mostraban más 

abiertos a trabajar y obtener información con gente 

joven o similar a su edad, pues consideraban tener 

mismos intereses y experiencias similares (Ivanova 

et al., 2016; Morales et al., 2019; Palacios Rodríguez 

et al., 2016; Souza et al., 2007). 

 

Limitaciones 

A pesar de que estudios reportaron una buena 

participación de adolescentes y jóvenes, otros 

describieron una colaboración poco intencionada o 

escasa, caracterizada por poca interacción y bajo 

interés en las actividades realizadas (Benavides Leal 

& Alfaro Salas, 2016; Palacios Rodríguez et al., 

2016; Souza et al., 2007; Tavares Gontijo et al., 

2016; Vélez et al., 2015). De igual manera, un 

estudio mencionó limitaciones respecto al desarrollo 

de la evaluación final con todos los involucrados, lo 

que condicionó no obtener los resultados esperados 

(Ivanova et al., 2016). 

Con la participación de profesores, un artículo 

menciona que la colaboración fue difícil y representó 

una limitante puesto que los mismos tenían un 

significado importante para los adolescentes 

(Palacios Rodríguez et al., 2016). A su vez, la 

participación de padres de familia fue limitada, dado 

que adolescentes y jóvenes no quisieron su 

involucramiento en las actividades (Palacios 

Rodríguez et al., 2016); mientras que donde 

participaron, hubo falta de interés para acceder y 

revisar los recursos propuestos para los mismos 

(Bravo González et al., 2017). 

 

Finalmente, se presentaron estudios donde se 

encontró que no hubo diferencias significativas 

respecto a algunos conocimientos finales o el 

aprendizaje después de la intervención, en 

comparación a los obtenidos en la evaluación inicial 

(Meza Arguedas, 2016; Sánchez Medina et al., 2016) 

 

Discusión  

Los artículos presentados muestran información de 

los alcances y las limitaciones de realizar 

intervenciones basadas en la promoción de la salud 

sexual. Respecto al aspecto metodológico, se 

encontró una diversidad de diseños que hace difícil 

establecer el más pertinente, así como las directrices 

específicas para llevar a cabo proyectos de este tipo. 

A su vez, se evidencia la necesidad de estudios que 

resalten la evaluación de las estrategias utilizadas, 

más aún si se considera que gran parte de las acciones 

reportadas fueron meramente informativas, por lo 

que quedaría pendiente demostrar si la difusión de 

información para el desarrollo de nuevos 

conocimientos genera un cambio genuino en el 

comportamiento sexual de adolescentes y jóvenes. 

En este sentido, cabe mencionar que el éxito de las 

intervenciones en salud depende de múltiples 

factores y particularmente, aquellas dirigidas a 

promover cambios en la salud, puesto que no 

muestran resultados de manera inmediata, sino que 

los beneficios tienden a tardar en presentarse y son 

difíciles de observar (Nebot et al., 2011). 

 

Los estudios muestran una concepción de la salud 

sexual enmarcada aún dentro de una definición 

netamente biológica y genital, además de seguir 

percibiéndose a la misma como tema tabú (Meza 

Arguedas, 2016; Palacios Rodríguez et al., 2016; 

Pérez Berrocal, 2012; Rodríguez Cabrera et al., 

2013). No obstante, resaltan aspectos sociales y 
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culturales permeados por creencias de género 

arraigadas que representan una limitante para la 

atención de la salud sexual y reproductiva (Ferreira 

do Nascimento et al., 2018; Morales et al., 2019; 

Pérez Berrocal, 2012; Sánchez Medina et al., 2016), 

debido a que ésta llega a percibirse como un asunto 

exclusivo de mujeres, pues los hombres la consideren 

ajena y solo hacen uso de los servicios en situaciones 

de emergencia (Obach et al., 2018). En consecuencia, 

plantear estrategias desde una perspectiva restringida 

y parcial representa un obstáculo para las acciones 

que busquen la atención integral de la salud sexual 

(Preinfalk, 2016). Los proyectos deben considerar las 

creencias, las prácticas y las normas grupales para 

mayor relevancia y mejor aproximación a la realidad 

de las personas (Bowring et al., 2018). 

 

A pesar del fácil acceso a información a través del 

internet y las diversas redes sociales, adolescentes y 

jóvenes aún muestran una carencia considerable de 

información en salud sexual (Mantilla Uribe et al., 

2012; Meza Arguedas, 2016; Palacios Rodríguez et 

al., 2016; Palma & Orcasita, 2018; Pérez Berrocal, 

2012; Rodríguez Cabrera et al., 2013; Sánchez 

Medina et al., 2016). Cabría realizar estudios sobre 

la forma en como hacen uso de esta información, 

además de evaluar la calidad y la objetividad de la 

misma. La poca información con la que cuentan, 

sumado a la exposición de otros riesgos como el 

consumo de drogas y la práctica de conductas 

sexuales desprotegidas que es reportado (Ferreira do 

Nascimento et al., 2018; Gallegos et al., 2008; Leyva 

Ramírez et al., 2011; Palma & Orcasita, 2018; Pérez 

Berrocal, 2012), potencializan consecuencias 

negativas que comprometen la integridad de la salud 

sexual y se ve reflejado en el aumento de la infección 

por VIH  (ONUSIDA, 2018) y la alta tasa de 

embarazo adolescente en la región (Organización 

Panamericana de la Salud et al., 2018). 

 

El éxito de la promoción de la salud sexual, implica 

la colaboración de distintos sectores de la población 

que van desde la familia hasta el Estado (OMS, OPS 

& WAS, 2000); así pues, la participación de los 

mismos beneficiaros es esencial para el 

mejoramiento de sus condiciones en salud sexual; sin 

embargo, los estudios mostraron ambigüedad 

respecto al interés en participar de adolescentes y 

jóvenes; pues mientras algunos estudios reportaron 

una colaboración aceptable (Benavides Leal & 

Alfaro Salas, 2016; Gallegos et al., 2008; Palacios 

Rodríguez et al., 2016; Rodríguez Jústiz et al., 1999; 

Souza et al., 2007; Tavares Gontijo et al., 2016), 

otros encontraron poca participación (Benavides 

Leal & Alfaro Salas, 2016; Palacios Rodríguez et al., 

2016; Souza et al., 2007; Tavares Gontijo et al., 

2016; Vélez et al., 2015). Esto es relevante, pues en 

la medida que adolescentes y jóvenes se muestren 

renuentes a ejercer una participación interesada y 

genuina, será difícil que adquieran los conocimientos 

y las habilidades necesarias para mejorar su salud 

sexual (Palacios Rodríguez et al., 2016). 

 

El desinterés presentado por ciertos grupos de 

adolescentes y jóvenes puede atribuirse a lo que 

refieren como temas repetitivos y la monotonía de 

estrategias para abordar dichos temas (Mantilla 

Uribe et al., 2012; Palacios Rodríguez et al., 2016; 

Tavares Gontijo et al., 2016). Así pues, es importante 

acordar temas de interés común que consideren los 

actuales fenómenos sociales y políticos de la región 

como lo son los movimientos feministas, las nuevas 

masculinidades, las diversidades sexuales, los 

derechos sexuales, la violencia sexual, la 

legalización del aborto, entre otros. A su vez, el 

abordaje de la salud sexual requiere de estrategias 

innovadoras que atraigan el interés y rompan con la 

monotonía referida. 

 

Cabe puntualizar que debido al alcance del scoping 

review, no se evalúa la metodología y la calidad de 

los resultados de los artículos analizados, lo que 

representa una limitante para la toma de decisiones 

metodológicas. No obstante, la presente revisión 

muestra un panorama sobre las estrategias y las 

acciones que han sido implementadas para mejorar 

las condiciones de salud sexual en grupos clave de la 

región de América Latina y el Caribe como lo son 

adolescentes y jóvenes. 

 

Conclusiones 
A más de 20 años de la presentación del documento 

Promoción de la salud sexual. Recomendaciones 

para la acción, el panorama de las intervenciones 

para la promoción de la salud sexual en adolescentes 

y jóvenes se muestra con escasa producción, dado los 

pocos estudios formulados a partir de esta 

perspectiva. Son pocos los países de la región de 

América Latina y el Caribe que reportan estudios, por 

lo que es necesario aumentar su producción para 

comprender la realidad de la región y definir 

estrategias pertinentes para mejorar las condiciones 



 

 
Artículo de Revisión 

 

Revista Salud Pública y Nutrición / Vol. 21 No.4 octubre - diciembre, 2022           40 
 

de atención y cuidado de la salud sexual en 

adolescentes y jóvenes.  Esto es importante pues 

en el contexto mundial de la investigación, América 

Latina y el Caribe se sitúan como una región limitada 

y desigual a comparación de otras debido a su 

historia política, social, institucional, de enseñanza y 

económica (Suárez Amaya & Diaz Barrios, 2013). El 

panorama mostrado por esta revisión permite 

identificar abordajes potenciales, además de motivar 

esfuerzos para el desarrollo de más estudios que 

permitan definir las directrices más pertinentes para 

la promoción y el mejoramiento de la salud sexual en 

adolescentes y jóvenes. 
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