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CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN

Teresita Sevilla Peñuela
Claudia Patricia Valencia Molina

Gladys Eugenia Canaval Erazo

El título Tramas, sexualidades y prevención del VIH en
jóvenes universitarios de la ciudad de Cali alude al
entramado de dimensiones que los agentes humanos tejen
entre sí y en la interacción con agentes biológicos
responsables de infecciones como el VIH o de embarazos
no planeados1. “Sexualidades” refiere a la complejidad de
sensaciones y de sentidos que estos encuentros pueden
generar a hombres y mujeres de variada preferencia u
orientación sexual. Se podrían clasificar esas acciones y
esos sentidos con los títulos que escribió Foucault en los
tres volúmenes de la Historia de la sexualidad: la voluntad
de saber, el uso de los placeres y la inquietud de sí. En el
lenguaje estándar o común se habla de dimensiones
biológicas, fisiológicas, eróticas, políticas y éticas. Aunque
el énfasis en la prevención de infecciones centra su mirada
inicial en el componente biológico, de ninguna manera
niega las otras dimensiones que, de hecho, se encuentran



con frecuencia en las conversaciones con los jóvenes que
participaron en el desarrollo del proyecto.

Este texto es el resultado de las reflexiones, los hallazgos y
los debates que surgieron en el proyecto de investigación
Tramas de acción y de sentido en las prácticas preventivas
frente al VIH en jóvenes universitarios de Cali, Colombia, el
cual fue financiado por Colciencias, la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali y la Universidad del Valle,
bajo el código 1251-569-35126, y ejecutado entre los años
2012 y 2015. El equipo estuvo conformado por
investigadores del entonces Grupo de Medición y
Evaluación Psicológica (GMEP) (hoy parte del grupo
Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad – Bitacus), de la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali; del Grupo
Promoción de la Salud (Promesa), de la Escuela de
Enfermería; y del Grupo Investigación en Estudios
Doctorales en Ingeniería (GEDI), de la Escuela de
Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación de la
Universidad del Valle, con el apoyo del Centro de
Investigaciones de la Universidad Santiago de Cali.

El proyecto contó con la asesoría del profesor Elías Sevilla
Casas en todo el proceso, junto con otros investigadores de
larga trayectoria en la temática, en momentos puntuales,
como Bernardo Useche (Universidad Autónoma de
Bucaramanga), Alba Nubia Rodríguez (Universidad del
Valle) y Daniel Jones (Universidad de Buenos Aires).
Durante los treinta meses de ejecución, se vincularon
investigadores, asistentes y estudiantes de distinto nivel de
formación y de diversas áreas de conocimiento como:



antropología, sociología, psicología, enfermería, salud
pública, epidemiología, comunicación, ingeniería de
sistemas y estadística. El proyecto recogió datos narrativos
(inserciones etnográficas, entrevistas, talleres
investigativos y construcción de relatos de vida), de
observación de campo y cuantitativos (encuesta), en tres
contextos universitarios de Cali.

Como parte del proceso, se seleccionaron propuestas
analíticas que permitieran triangular la información y
realizar aproximaciones descriptivas y comprensivas de las
tramas de acción (comportamientos y dinámicas sexuales),
así como las lógicas de sentido (motivaciones y
significados) que subyacen a la adopción de prácticas
protectoras y preventivas frente al VIH en jóvenes
universitarios de Cali, de acuerdo al contexto sociocultural
en el que interaccionan, a las relaciones de género y a la
posición social. Se enfatizó, especialmente, en la
aproximación a los entornos que enmarcan los procesos de
socialización y la vivencia de la sexualidad en las
universidades, la iniciación o el debut sexual, las dinámicas
sociosexuales, la vivencia de las sexualidades no
hegemónicas, la concepción y vivencia del riesgo y la
relación entre dinámicas familiares y sexualidad. Como el
embarazo no planeado fue un tema recurrente en las
conversaciones entre los jóvenes, parte de esta información
se presenta asociada a los encuentros sexuales entre
hombres y mujeres.



1.

2.

3.

El camino: antecedentes de procesos
de investigación y formación

Este trabajo es una continuación de las apuestas, los
hallazgos y las reflexiones teóricas y metodológicas de
varios estudios empíricos desarrollados en Cali por el
equipo de investigadores y asesores, entre los cuales se
destacan:

El Sida para la gente de Cali: un acercamiento
socioantropológico a los conocimientos, las
percepciones y la evaluación del riesgo de infectarse
entre la población general adulta de la ciudad
(Sevilla-Casas, 1991), financiado por la Universidad
del Valle a través del entonces existente Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Salud (Ceusa).

Vigilancia epidemiológica de VIH1/Sida en
trabajadoras sexuales de Cali, Colombia (Calero,
Blandón, & Sevilla-Casas, 1992), proyecto de grado
de maestría en Salud Pública de la Universidad del
Valle que permitió vislumbrar la relación entre las
vinculaciones afectivas y el uso diferencial del
preservativo en situaciones de riesgo epidemiológico
y que fue, además, antecedente directo del proyecto.

Razón y sexualidad (Sevilla-Casas et al., 2000) que,
entre 1995 y 2000, recibió apoyo de Colciencias y la
Universidad del Valle para aproximarse a la
compresión de las lógicas complejas que rigen el
manejo racional de la emocionalidad de los amores.



4.

5.

6.

Mientras tanto, en 1994, un grupo liderado por Elías
Sevilla Casas realizó el análisis socioantropológico de
la Encuesta CAP 1993 sobre el VIH y las infecciones
de trasmisión sexual (ITS, en adelante) en una
muestra nacional, con la asesoría de Profamilia
(Sevilla-Casas, Feliciano & Olaya, 1994).

Desde el grupo Promesa se referencia el trabajo
desarrollado con mujeres y para mujeres de Cali,
denominado el Proyecto Amanecer (Canaval et al.,
2005) y financiado por la Secretaría de Salud Pública
de Cali, entre 1999 y 2000, para el reconocimiento de
los factores protectores y de riesgo asociados al VIH,
al sida y a otras ITS en mujeres de Cali.

El proyecto de la Universidad del Valle Servicios de
promoción y prevención primaria en salud sexual y
reproductiva a jóvenes de la comuna 18 de Cali,
financiado con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg
en el año 2003 (Arias et al., 2003).

El proyecto de la Universidad del Valle Construcción
de una respuesta intersectorial en salud sexual y
reproductiva, con énfasis en prevención y atención a
las ITS-VIH-Sida, con jóvenes y adolescentes
residentes en comunidades receptoras de población
desplazada en Cali, Colombia, financiado por el
Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la
tuberculosis y la malaria desarrollado en la alianza
con la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de
Cali y Fe y Alegría, entre 2006 y 2008. Fruto de este



7.

8.

proyecto se implementa, por primera vez en Cali, la
estrategia de Servicios Amigables para Jóvenes
(Valencia et al., 2010).

El proyecto de la Universidad del Valle Factores
protectores y de riesgo para VIH-Sida y otras ITS en
jóvenes estudiantes regulares de la Universidad del
Valle (Valencia & Canaval, 2012), con particular
relevancia para este proyecto, porque sirvió de
precedente para el diseño y la aplicación de la
encuesta “Reconociendo mi salud sexual - versión 1”
(Valencia, Canaval, Reyes, Hassan, & García, 2011).

Para el caso del Grupo Medición y Evaluación
Psicológica (hoy Bitacus) se retoman los proyectos
Evaluación multidimensional de la prevención del
VIH/Sida en jóvenes colombianos escolarizados,
financiado por la Pontificia Universidad Javeriana de
Cali, entre 2003 y 2004, y Evaluación de factores
psicosociales de riesgo para la infección por el
VIH/Sida en relación con la salud reproductiva de los
adolescentes colombianos, entre 2004 y 2005 (Uribe
& Orcasita, 2009). También, los proyectos Diseño,
implementación y evaluación de un programa de
intervención en la salud sexual, reproductiva y
mental de los adolescentes colombianos (Orcasita,
Uribe, Valderrama, Sanabria, & Vergara, 2009);
Apoyo social y conductas de riesgo frente al VIH/Sida
en adolescentes diagnosticados y no diagnosticados
con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) de la
ciudad de Cali (Orcasita, Peralta, Valderrama, Uribe,
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& Sanabria, 2010); Apoyo social y conductas de
riesgo en adolescentes y padres de familia de
instituciones educativas públicas y privadas de
Colombia (Orcasita & Uribe, 2010); y Papel e impacto
de los agentes de socialización en el proceso de
información y formación en sexualidad de jóvenes
caleños (Sevilla & Orcasita, 2014). Por último, se
resalta el proyecto Caracterización de conocimientos,
actitudes, prácticas y significados sociales presentes
en los procesos de formación en sexualidad de padres
a hijos/as adolescentes (Orcasita & Sevilla, 201;
Sevilla, Sanabria, Orcasita, & Palma, 2016),
desarrollado en Cali en 21 instituciones educativas,
cuyo principal aporte metodológico fue el diseño de
un modelo mixto (encuesta y grupos focales) que
fortalecía la capacidad de descripción y comprensión
del fenómeno.

Dos últimos antecedentes a reconocer son el trabajo
doctoral en sociología La suerte no existe:
construcción social del riesgo en procesos de
socialización de jóvenes caleños (Sevilla, 2005),
financiado por la Universidad de Queen’s en Belfast
(Irlanda del Norte), entre 2000 y 2005, que introduce
las reflexiones sobre riesgo y sexualidad en jóvenes
de la ciudad; y la participación en la formulación
inicial del proyecto Procesos de socialización de
jóvenes gais y lesbianas en su experiencia
universitaria en el área metropolitana de Cali: una
perspectiva de la justiciabilidad y de la
construcción/agencia de nuevos derechos (Uribe &



Aristizábal, 2012), financiando por Colciencias en
2010 y desarrollado por investigadores de la
Universidad Autónoma de Occidente de Cali.

La producción intelectual y formativa de estos proyectos
conforma una plataforma sólida a nivel teórico y
metodológico2. Las líneas metodológicas generales, en sus
vertientes conceptuales y técnicas, se presentan en los
capítulos 2 y 3 del libro y se revisan con referencia a los
primeros hallazgos reportados en los capítulos 7 y 8. Para
este trabajo metodológico, se recibió especial apoyo de
parte del profesor Elías Sevilla Casas. Los resultados del
estudio, en su totalidad, son la primera aplicación de dicha
plataforma normativa de trabajo y se espera que sean el
inicio de investigaciones que produzcan múltiples
desarrollos y publicaciones ulteriores.

Develando acciones y sentidos en la
prevención frente al VIH en jóvenes
universitarios: propósitos del estudio

Después de treinta años de la aparición del VIH, la
epidemia aún continúa siendo un importante problema de
salud pública en población joven, mujeres y niños del
mundo y de Colombia. A nivel nacional, de 1985 al 2018, se
han reportado un total de 97745 casos de personas que
viven con el VIH, de los cuales 10246 fueron casos nuevos;
donde se estima que la mayor prevalencia está mayormente
en hombres (71,5 %) y en las edades entre los 30 y los 40
años (Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo,



2018). Por otro lado, ONUSIDA Colombia (2018) reporta
que la prevalencia del VIH para personas entre los 15 y los
49 años es de 0,7 % [0,5 – 0,8] y que alrededor de 120000
hombres de más 15 años conviven con el virus del VIH. La
epidemia, por tanto, sigue concentrada en grupos
vulnerables con una prevalencia superior al 5 %, como
sucede en la población de hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), que representan entre el 10,18 % y el 19,5
% de los afectados (Ministerio de Salud y la Protección
Social, 2013).

Durante los últimos años, la preocupación por generar
estrategias de prevención ha sido una de las prioridades de
investigadores y organizaciones de la salud, quienes se han
orientado sus recursos a la identificación de los factores
que protegen o que exponen al riesgo a la población. Los
resultados obtenidos han tenido un papel primordial en el
diseño de los programas.

Varios estudios realizados en jóvenes universitarios de
Colombia han mostrado un incremento en comportamientos
de riesgo para adquirir el VIH y otras ITS, así como una
baja percepción de riesgo, especialmente en el grupo de los
hombres. El uso del condón sigue siendo muy bajo en
población sexualmente activa (26 % - 34 %) (Uribe &
Orcasita, 2009; Valencia et al., 2011; López, Vera, &
Orozco, 2011; Vera et al., 2004) en comparación con otros
países que reportan un porcentaje de uso entre el 54 % y el
70 % (González, Molina, Montero, Martinez, & Leyton,
2007). La utilización de instrumentos que miden variables
con diferentes criterios ha dificultado la comparación de



los indicadores entre regiones. Por tal motivo, los
programas de vigilancia de segunda generación han
recomendado estandarizar instrumentos que permitan
monitorear, intra e intergrupos, los indicadores que
protegen o exponen a este grupo poblacional a un mayor
riesgo de adquirir ITS, VIH, sida y embarazos no planeados.

Existe una preocupación específica asociada a la condición
universitaria de dicha población, ya que, por su nivel
educativo y por estudiar en el área de salud, están
informados del efecto de los tratamientos antirretrovirales,
los cuales, manejados oportunamente, permiten a las
personas afectadas por el virus llevar una vida “normal” en
parte de sus actividades. Este conocimiento y la
despreocupación asociada al carácter invisible de la
infección en los asintomáticos son considerados por
algunos como factores que disminuyen la percepción de
riesgo de infectarse (Doyle et al., 2014).

La identificación de los “factores” resultantes de la
observación, el reporte o el autorreconocimiento no
permiten examinar un proceso histórico, subjetivo y social
que tenga en cuenta la concepción y la vivencia de la
sexualidad como un proceso multidimensional. Por ello, en
el presente libro se opta por ir más allá de los datos de
origen individual, aunque sin desconocer su importancia,
para considerar las dimensiones dinámicas y los “nexos
profundos” de las tramas de acción y de sentido, tal como
se describen en detalle en el Capítulo 2.


