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Diagnóstico tardío de infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana y factores asociados*

Objetivo: analizar la ocurrencia del diagnóstico tardío de 

infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana y 

sus factores asociados. Método: estudio epidemiológico, 

transversal y analítico, realizado con 369 personas que 

utilizan Servicios de Asistencia Especializada, en tratamiento 

antirretroviral, entrevistados a través de un cuestionario. 

El análisis univariado se realizó por medio de la prueba de 

chi-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher y la 

prueba de Kruskall-Wallis, mientras que para el análisis 

multivariado se utilizó el modelo de regresión logística ordinal 

de probabilidades proporcionales. Resultados: se observó la 

ocurrencia de 59,1% de diagnóstico tardío de la infección; 

la probabilidad de un diagnóstico posterior es mayor entre 

las personas que tienen una pareja estable, en comparación 

con quienes no la tienen; con el aumento de la edad, 

particularmente, por encima de los 35 años; entre aquellos 

con índice más bajo de escolaridad; para aquellos que buscan 

servicios de salud para hacerse una prueba de VIH cuando 

se sienten enfermos; para quienes se realizan la prueba 

del VIH con menor frecuencia o nunca lo hacen después 

de tener relaciones sexuales sin condón con una pareja 

estable. Conclusión: el conocimiento de la alta proporción de 

diagnósticos tardíos y sus factores asociados verificados en 

este estudio hacen que la planificación e implementación de 

nuevas políticas y estrategias dirigidas al diagnóstico oportuno 

de la infección sea imperativa.
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Introducción

Desde el comienzo de la pandemia de infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 

la década de 1980, Brasil ha implementado una serie de 

medidas gubernamentales y sociales para enfrentar la 

epidemia. En las últimas décadas, se ha observado una 

disminución significativa en la morbilidad y mortalidad 

por SIDA en el país, debido a la introducción del acceso 

universal y gratuito a la terapia antirretroviral (TARV), 

la política de reducción de daños, la implementación de 

estrategias de prevención combinadas, el tratamiento 

preconizado como prevención y la amplia oferta 

de pruebas diagnósticas(1-3). Estas estrategias han 

contribuido conjuntamente al aumento de la expectativa 

y la calidad de vida de las personas que viven con el VIH 

(PVVIH), a la disminución de internaciones hospitalarios 

debido a la reducción de infecciones oportunistas y a la 

disminución de la transmisión del VIH(4-6).

A pesar de los esfuerzos y las acciones integradas 

de los gobiernos, la sociedad civil, los movimientos 

sociales y las organizaciones no gubernamentales para 

hacer frente a la epidemia del SIDA, la tendencia a la 

disminución de su morbilidad y mortalidad, la expansión 

del acceso a TARV y los avances tecnológicos en el 

manejo de casos, esta condición sigue estando en 

la cima de los problemas de salud pública, afectando 

la calidad de vida de la población e impactando en la 

economía y en las estructuras sociales y familiares(7-8).

La demora en el diagnóstico y la consiguiente 

asistencia tardía a las PVVIH son algunas de las 

principales preocupaciones para combatir la epidemia(7,9). 

El diagnóstico precoz, junto con el inicio inmediato 

del tratamiento, aporta beneficios irrefutables para 

la salud a las PVVIH, debido a la mayor eficacia en el 

mantenimiento de su estado inmunitario y la reducción 

la morbilidad y la mortalidad. También contribuye a 

su prevención, ya que se evita la propagación de la 

infección en una fase marcada por altas cargas virales y 

alto potencial infeccioso, lo que también resulta en una 

mayor inversión de tiempo y recursos por parte de los 

sistemas de salud(10-12).

El monitoreo clínico y de laboratorio de la infección 

por VIH se lleva a cabo por medio del recuento de los 

linfocitos T CD4+ (LT-CD4+) y la carga viral (CV). Según 

datos del Ministerio de Salud (MS), en 2018, el 27% de 

las PVVIH llegaron al servicio de salud con un diagnóstico 

tardío (DT) de infección por VIH, considerando el criterio 

de recuento de CD4 por debajo de 200 células mm3(13).

La investigación realizada en Brasil, que utilizó 

el criterio de inicio tardío del seguimiento clínico para 

pacientes asintomáticos con un recuento de LT-CD4+ 

inferior a 350/mm3, en el período 2003-2006, reveló 

que la prevalencia de inicio tardío fue de 58,6%, lo 

que resulta en un aumento de más de un tercio de las 

tasas de mortalidad por SIDA. Otra conclusión relevante 

del estudio fue que si todos los pacientes hubieran 

comenzado el tratamiento de manera oportuna, la 

disminución de la mortalidad por SIDA podría haber sido 

del 62,5% (contra el 43,0% observados), entre 1995 

y 2006, aumentando la efectividad del programa de 

enfrentamiento de esta epidemia en un 45,2%(14).

La prevalencia del diagnóstico tardío de infección 

por VIH también se estimó en otros países, como los 

Estados Unidos, Australia, Francia, Italia y Canadá, que 

presentaron proporciones de este evento que variaron 

de 8,8% en Canadá, a 28,7% en Estados Unidos, 

considerando como uno de los criterios de recuento de 

CD4 por debajo de 200 200 células/mm3(12). 

La investigación con 30.454 individuos, de 34 países 

europeos, estimó la prevalencia de presentación tardía 

(que puede expresar un diagnóstico o ingreso tardíos 

a la atención médica), en el período de 2010 a 2013, 

del 47,9%, utilizando como parámetro el recuento de 

CD4 es inferior a 350 células /mm3 o el diagnóstico de 

SIDA dentro de los 6 meses posteriores al diagnóstico 

de VIH(15). 

El diagnóstico oportuno de la infección por VIH y la 

atención inmediata de las personas diagnosticadas son 

una parte importante de las estrategias en la mayoría de 

los países. Cabe destacar que las PVVIH que usan TARV, 

que mantienen recuentos de LT-CD4+   por encima 

de 500 células/mm3 y CV indetectable alcanzan una 

esperanza de vida similar a la de la población general(16).

En Brasil, a pesar de los esfuerzos para el control 

de la epidemia del VIH, se centraren en el diagnóstico 

precoz de la infección, en el tratamiento de las PVVIH y 

en la implementación de intervenciones de prevención 

combinadas(17) y, a pesar de las altas tasas de diagnóstico 

tardío, existe una escasez de estudios sobre este 

tema, que aborden su dimensión cuantitativa, como la 

aparición de diagnósticos tardíos según los parámetros 

actuales y los factores asociados.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar 

la aparición de un diagnóstico tardío de infección por 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana y sus factores 

asociados.

Método

Se trata de un extracto del eje cuantitativo de la 

investigación con un enfoque mixto, llevado a cabo en 

el estado de Paraíba, perteneciente al noreste de Brasil. 

Es un estudio epidemiológico, transversal y analítico que 

incluyó los seis Servicios de Asistencia Especializada 

(SAE) del estado, en actividad, en 2017.
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La población estaba compuesta por todos los 

adultos que vivían con VIH en TARV, acompañados por 

el SAE referido. La muestra fue del tipo probabilístico 

estratificado y se consideraron los siguientes criterios 

de inclusión: PVVIH en TARV, mayores de 18 años y 

en seguimiento ambulatorio en los SAE. Los criterios 

de exclusión fueron: personas con VIH hospitalizadas 

durante el período de recolección de datos; y aquellos 

con alguna discapacidad neurológica o cognitiva que les 

hizo imposible participar en la entrevista.

Para realizar el cálculo de la muestra, se consideró 

el intervalo de confianza (IC) del 95%, la proporción de 

diagnóstico tardío fue del 60%(18-19), el error máximo 

permitido del 5% y la probabilidad de pérdida de la 

muestra del 10%, obteniendo una muestra de 369 

personas con VIH.

Como el muestreo fue del tipo estratificado, el 

cálculo de la muestra se realizó para cada estrato, es 

decir, para cada SAE, en proporción a la población.

En recopilación de datos, se utilizó un cuestionario 

diseñado a los fines de esta investigación, aplicado 

con una entrevista personal, que contiene preguntas 

dicotómicas, categóricas y del tipo de la escala Likert. 

La recopilación de datos se realizó de abril a mayo de 

2017, utilizando fuentes primarias de investigación: 

entrevistas con PVVIH monitoreadas en los SAE y datos 

de registros médicos para evitar sesgos de memoria. 

Se consultaron los registros médicos para obtener el 

recuento de LT-CD4+ y la carga viral en el momento del 

diagnóstico, la fecha de diagnóstico de la infección por 

VIH, la fecha en que comenzó el TARV y la presencia 

de enfermedad indicativa de SIDA en el momento del 

diagnóstico.

Para asegurar el tamaño mínimo de la muestra en el 

período de un mes de recolección de datos y seleccionar a 

los participantes de la investigación, se realizó un sorteo 

probabilístico de los días para la recolección en cada SAE. 

El número de días a sortear en cada servicio se obtuvo por 

la relación entre el tamaño mínimo de muestra calculado 

para cada SAE y el promedio de asistencia diaria para 

provisión de medicamentos antirretrovirales en cada 

servicio. Se sorteó un día adicional (reserva) para la 

recolección en cada servicio, suponiendo la ocurrencia 

de eventos imprevistos o dificultades en la dinámica de 

funcionamiento de los servicios. Por lo tanto, se utilizó 

el muestreo por conglomerados en una sola etapa, 

estratificado por servicio de salud, para el procedimiento 

de sorteo, siendo el día la unidad de muestreo primaria 

y los estratos formados por los establecimientos.

Durante la recopilación de datos, la planificación de 

los días sorteados no se realizó con exactitud, debido 

a la logística de atención en los servicios, que en 

algunas fechas no permitía el acceso a los usuarios de 

la entrevista. Estos días fueron reemplazados por otras 

fechas que permitieron alcanzar el tamaño de muestra 

previamente establecido. Además, se advirtió un índice 

de aproximadamente 15% de rechazo a participar en el 

estudio, lo que ya se esperaba debido al miedo al estigma 

experimentado por muchas PVVIH. Sin embargo, es de 

destacar que las entrevistas se realizaron en lugares que 

garantizaban la privacidad de los participantes, lo que 

favoreció la adhesión de las personas a participar en el 

estudio, llegando a la muestra calculada.

Con respecto a las variables utilizadas en el 

estudio, el momento del diagnóstico se consideró 

como un resultado, obtenido por la variable proxy 

recuento LT-CD4+ al momento del diagnóstico(10,12,14,19). 

Esta variable de respuesta se clasificó de la siguiente 

manera: diagnóstico oportuno, caracterizado por un 

recuento de LT-CD4+ igual o superior a 350 células/

mm3; diagnóstico tardío, definido por un recuento de 

LT-CD4+ igual o superior a 200 células/mm3 e inferior 

a 350 células/mm3; y diagnóstico muy tardío, medido 

por un recuento de LT-CD4+ inferior a 200 células/mm3o 

una enfermedad característica de SIDA en el examen 

inicial, independientemente del recuento de LT-CD4+. 

Las variables de exposición utilizadas en el estudio 

incluyeron variables sociodemográficas, relacionadas 

con el acceso al diagnóstico de VIH y relacionadas con la 

sexualidad de las PVVIH.

Los datos se almacenaron y analizaron con el 

software SPSS versión 21.0. Primero, se estimaron las 

proporciones del diagnóstico oportuno, tardío y muy 

tardío de la infección por VIH, con base en el recuento 

variable LT-CD4+ en el momento del diagnóstico.

En el análisis univariado para evaluar los factores 

asociados con el diagnóstico, clasificados como muy 

tardío, tardío y oportunos, se utilizaron las pruebas de 

Chi-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher 

en el análisis de variables categóricas y en el análisis 

de variables numéricas se utilizó la prueba de Kruskall-

Wallis . Todas las variables numéricas mostraron una 

distribución asimétrica, según la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov.

En el análisis multivariado, para evaluar los 

factores asociados con el diagnóstico tardío, ya que es 

un resultado categórico ordinal  (diagnóstico muy tardío, 

tardío y oportuno), fue utilizado el modelo de regresión 

logística ordinal de probabilidades proporcionales(20). En 

este estudio, el valor de Odds Ratio (OR) representa 

la posibilidad que presenta el paciente de tener un 

diagnóstico más tardío.

Durante el proceso de modelado, todas las variables 

con un valor p inferior a 0,20, de acuerdo con el análisis 

univariado, se incluyeron en el modelo multivariado. 

El modelo se produjo en bloques, de acuerdo con la 
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clasificación de grupos de variables: Bloque 1 - Factores 

sociodemográficos; Bloque 2 - Factores relacionados con el 

acceso a los servicios; Bloque 3 - Factores relacionados con 

la sexualidad. El modelo realizado en cada bloque utilizó 

el método backward para eliminar las variables y solo 

quedaron las variables con un nivel de significación igual 

o inferior al 5%. Luego, las variables que permanecieron 

en el modelo final de cada bloque se incluyeron en un 

solo modelo simultáneamente y el proceso de modelado 

backward se realizó nuevamente, con solo las variables 

significativas restantes en el nivel del 5%.

Después de ajustar el modelo final, se estimaron los 

valores de OR, con los respectivos intervalos de confianza 

del 95% (IC 95%). Cabe señalar que el modelo final 

presentó un buen ajuste, de acuerdo con las estadísticas 

de desviación (valor p=0,955) y la suposición de líneas 

paralelas se mostró válida (valor p=0,590).

En todos los análisis, los intervalos de confianza 

tuvieron un nivel de confianza del 95% y el valor 

p<0,05 decidió rechazar la hipótesis nula en las pruebas 

estadísticas utilizadas en este trabajo. Finalmente, hubo 

una discusión de los resultados encontrados en línea con 

la literatura relevante.

En cumplimiento de la Resolución CNS no. 466/2012, 

la investigación fue sometida a la apreciación de los 

Comités de Ética de Investigación, a través de Plataforma 

Brasil y aprobada con Opiniones nº. 1.870.281 (UFMG), 

1.932.530 (UFPB – HULW) e 1.973.626 (UFCG – HUAC).

Resultados

La mayoría de los participantes del estudio eran 

del género masculino (hombres cisgénero) (55,0%) 

y estaban en edad adulta, de 25 a 49 años (68,3%), 

en el momento en que fueron diagnosticados con VIH. 

Sin embargo, el porcentaje de jóvenes VIH positivos de 

hasta 24 años es notable, correspondiente al 20,4% 

de los encuestados. En cuanto a la raza o el color, 

257 (69,6%) de los participantes de la encuesta se 

declararon pardos (55,0%) o negros (14,6%). En el 

momento del diagnóstico, la mayoría de los encuestados 

estaban casados o tenían una relación estable (50,9%) 

y tenían un bajo nivel de educación (52,0%).

Con respecto al resultado “momento del diagnóstico”, 

se demostró que el 59,1% del total de los encuestados 

fueron diagnosticados de forma tardía (18,2% con 

recuento de linfocitos T CD4+ de 200 a 349 células/

mm3) o muy tardío (40,9% con un recuento de linfocitos 

T CD4+ inferior a 200 células/mm3), y el 37,4% de ellos 

recibió el diagnóstico de manera oportuna, con el valor 

LT-CD4+ correspondiente a 350 células/mm3 o más. En el 

momento del diagnóstico, los valores medios y medianos 

de LT-CD4+ de los participantes en la investigación fueron 

313,29 células/mm3 y 253 células/mm3, respectivamente. 

El recuento más bajo de LT-CD4+ registrado en el 

momento del diagnóstico fue igual a 2 células/mm3 y el 

recuento más alto fue equivalente a 1.743 células/mm3.

Los resultados también mostraron que 238 (64,5%) 

del total de participantes tenían un CV alto al momento del 

diagnóstico, con valores superiores a 10.000 copias/ml.

En la Tabla 1, basada en un análisis univariado, se 

muestra variables sociodemográficas y su asociación 

con el diagnóstico de infección por VIH, clasificadas 

como muy tardías, tardías y oportunas.

Entre los factores sociodemográficos, hubo una 

asociación con el diagnóstico de infección por VIH (valor p 

<0,05): embarazo en el momento del descubrimiento de la 

infección, edad, estado civil, religión y educación. Se nota 

que las mujeres, en general, fueron diagnosticadas más 

tarde que aquellas que estaban embarazadas. La variable 

embarazo no se incluyó en el análisis multivariante, ya 

que es una condición que se aplica solo a mujeres en edad 

fértil y no a la población general investigada en el estudio.

En cuanto a la edad, cuanto más larga el tiempo de 

vida, más tardío fue el diagnóstico. La edad promedio de 

los participantes que fueron diagnosticados muy tardíos 

fue de 37,6 años y de aquellos diagnosticados tardíos 

fue de 35,9 años.

Las personas con una pareja estable fueron 

diagnosticadas más tardíamente, al igual que las de la 

religión católica. Además, se demostró que cuanto más 

bajo era el nivel educativo (en años de estudio), más 

tardío fue el diagnóstico.

En la Tabla 2 se muestra los factores relacionados 

con el acceso a los servicios de salud y su asociación con 

el diagnóstico de infección por VIH.

La única variable que se asoció estadísticamente con 

un diagnóstico tardío de infección por VIH en relación con 

el acceso a los servicios de salud, en el análisis univariado 

(valor p <0.05), fue la razón por la que buscó el servicio 

de salud para hacer la prueba del VIH (valor p < 0,001). 

Se verificó que el diagnóstico fue más tardío entre quienes 

buscaron el servicio porque se sintieron enfermos.

En la Tabla 3 se presenta las variables relacionadas 

con la sexualidad de las PVVIH encuestadas que se 

asociaron con el diagnóstico de infección por VIH, en el 

análisis univariado.

Se observó que el diagnóstico fue más tardío entre 

aquellos que nunca intentaron hacer la prueba rápida 

después de tener relaciones sexuales sin un condón con 

una pareja estable y que informaron estar avergonzados 

de sugerir el uso de condones a su pareja (valor p <0, 05).

En el análisis multivariado, considerando todas las 

variables que permanecieron en los modelos finales de 

cada bloque en un modelo único, permanecieron en el 

modelo final las variables que se muestran en la Tabla 4.
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Tabla 1 - Factores sociodemográficos y asociación con el diagnóstico de infección por VIH. Paraíba, PB, Brasil, 2017 (n = 356)

Variable
Diagnóstico

Valor-p
Muy tardío (n = 151) Tardío (n = 67) Oportuno (n = 138)

Género

Femenino 58 (37,6%) 30 (19,5%) 66 (42,9%) 0,364*

Masculino 91 (46,9%) 34 (17,5%) 69 (35,6%)

Transexuales/travestidos 2 (28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,8%)

Embarazo

Sí 6 (13,6%) 11 (25,0%) 27 (61,4%) <0,001†

No 49 (47,5%) 18 (17,5%) 36 (35,0%)

Edad (años)

Media ± desviación-estándar 37,6 ± 10,9 35,9 ± 11,4 30,6 ± 10,9 <0,001‡

Mediana (mínimo - máximo) 37 (3 - 63) 35 (19 - 66) 28,5 (1 - 74)

Raza/Color

Blanca 49 (49,0%) 16 (16,0%) 35 (35,0%) 0,219*

Negra 16 (29,6%) 14 (25,9%) 24 (44,5%)

Parda 84 (43,3%) 36 (18,6%) 74 (38,1%)

Otros 1 (16,7% 1 (16,7%) 4 (66,6%)

Estado civil

Sin pareja estable 67 (39,0%) 27 (15,7%) 78 (45,3%) 0,042†

Con pareja estable 84 (45,7%) 40 (21,7%) 60 (32,6%)

Religión

Sin religión 23 (33,3%) 19 (27,6%) 27 (39,1%) 0,037*

Católica 93 (47,9%) 34 (17,6%) 67 (34,5%)

Evangélica 30 (40,5%) 13 (17,6%) 31 (41,9%)

Otros 5 (26,3%) 1 (5,3%) 13 (68,4%)

Educación en años

Média ± desviación-estándar 7,4 ± 4,3 7,9 ± 4,3 9,5 ± 4,6 <0,001‡

Mediana (mínimo - máximo) 6 (0 - 20) 7 (0 - 20) 11 (0 - 23)

Orientación sexual afectiva

Heterosexual 109 (43,3%) 50 (19,8%) 93 (36,9%) 0,769*

Homosexual 31 (39,7%) 12 (15,4%) 35 (44,9%)

Bissexual 11 (44,0%) 5 (20,0%) 9 (36,0%)

*Prueba exacta de Fisher; †Prueba de chi-cuadrado; ‡Kruskal Wallis

Tabla 2 - Factores referentes al acceso a los servicios y la asociación con el diagnóstico de infección por VIH. Paraíba, 

PB, Brasil, 2017 (n = 356)

Variable
Diagnóstico

Valor-pMuy tardío  
(n = 151)

Tardío  
(n = 67)

Oportuno 
(n = 138)

Motivación de la persona para buscar el servicio de salud para realizar la 
prueba del VIH

Indicación médica o prenatal 47 (35,3%) 31 (23,3%) 55 (41,4%) <0,001*

Por sentirse enfermo 77 (73,4%) 14 (13,3%) 14 (13,3%)
Después de tener relacionessexuales con una pareja VIH positivo o saber su estado 
serológico 23 (23,7%) 17 (17,5%) 57 (58,8%)

Después de una relación desprotegida, donación de sangre, enfermedad del cónyu-
ge u otros 4 (19,1%) 5 (23,8%) 12 (57,1%)

Primer servicio de salud buscado para la prueba del VIH

UBS/USF 24 (32,0%) 19 (25,3%) 32 (42,7%) 0,177*

Clínica de referencia, SAE o CTA 30 (41,6%) 11 (15,3%) 31 (43,1%)

Hospital público o privado 66 (50,7%) 21 (16,2%) 43 (33,1%)

Clínica privada, sala de emergencias u otros 30 (38,5%) 16 (20,5%) 32 (41,0%)

(continúa...)
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Variable
Diagnóstico

Valor-pMuy tardío  
(n = 151)

Tardío  
(n = 67)

Oportuno 
(n = 138)

Tiempo para recibir el resultado

En el mismo día 72 (41,6%) 28 (16,2%) 73 (42,2%) 0,070*

Menos de una semana 35 (54,6%) 9 (14,1%) 20 (31,3%)

Más de una semana 44 (37,3%) 30 (25,4%) 44 (37,3%)

Veces que necesitó ir al servicio de salud para descubrir que tenía VIH/SIDA

Media ± desviación-estándar 1,8 ± 2,5 2,6 ± 5,4 1,8 ± 2,1 0,088†

Mediana (mínimo - máximo) 1 (1 - 20) 1 (1 - 44) 1 (1 - 22)

Servicio de salud que realizó el Diagnóstico

UBS/USF 18 (32,7%) 15 (27,3%) 22 (40,0%) 0,100*

Clínica de ref. SAE o CTA 35 (35,7%) 20 (20,4%) 43 (43,9%)

Hospital público ou privado 75 (51,3%) 22 (15,1%) 49 (33,6%)

Clínica privada, sala de emergencias LAB. P u otros 22 (40,0%) 9 (16,4%) 24 (43,6%)

Distancia de la casa al servicio

Muy distante/distante 86 (44,1%) 40 (20,5%) 69 (35,4%) 0,136*

Regular 25 (49,0%) 4 (7,9%) 22 (43,1%)

Cerca/muy cerca 39 (35,8%) 23 (21,1%) 47 (43,1%)

Medios de transporte utilizados

Transporte público 76 (39,6%) 30 (15,6%) 86 (44,8%) 0,094*

Coche/motocicleta propio 33 (45,8%) 14 (19,5%) 25 (34,7%)

Otros 42 (45,7%) 23 (25,0%) 27 (29,3%)
*Prueba de chi-cuadrado; †Kruskal Wallis

Tabla 3 - Factores relacionados con la sexualidad y asociación con el diagnóstico de infección por VIH. Paraíba, PB, 

Brasil, 2017 (n = 356)

Variable
Diagnóstico

Valor-p
Muy tardío (n = 151) Tardío (n = 67) Oportuno (n = 138)

Edad en que tuvo relaciones sexuales por primera vez

Media ± desviación-estándar 17 ± 4,7 15,9 ± 2,8 16,1 ± 3,8 0,348*

Mediana (mínimo - máximo) 16 (9 - 47) 16 (8 - 22) 16 (8 - 36)

Usó condón en la primera relación sexual

Sí 35 (36,5%) 17 (17,7%) 44 (45,8%) 0,256†

No 114 (44,2%) 50 (19,4%) 94 (36,4%)

Número de parejas con las que mantuvo relaciones sexuales

Hasta 9 75 (37,1%) 41 (20,3%) 86 (42,6%) 0,083†

10 o más 73 (49,0%) 24 (16,1%) 52 (34,9%)

Frecuencia en la que utilizó el condón

Siempre o casi siempre 66 (43,7%) 24 (15,9%) 61 (40,4%) 0,736†

A veces 34 (39,5%) 20 (23,3%) 32 (37,2%)

Nunca o casi nunca 51 (42,9%) 23 (19,3%) 45 (37,8%)

Frecuencia de realización de pruebas rápidas de VIH (después de 
una relación desprotegida con una pareja estable)

Siempre o casi siempre 4 (17,4%) 3 (13,0%) 16 (69,6%) 0,028‡

A veces 3 (37,5%) 2 (25,0%) 3 (37,5%)

Nunca o casi nunca 144 (44,3 %) 62 (19,1%) 119 (36,6%)
Frecuencia de realización de pruebas rápidas de VIH (después de 
una relación sexual sin protección con una pareja casual)

Siempre o casi siempre 6 (33,3%) 2 (11,1%) 10 (55,6%) 0,367‡

A veces 4 (36,4%) 4 (36,4%) 3 (27,2%)

Nunca o casi nunca 141 (43,1%) 61 (18,7%) 125 (38,2%)

Razones que influencian para no usar condones
Confiar en la pareja

Sí 120 (41,5%) 52 (18,0%) 117 (40,5%) 0,371†

No 31 (46,3%) 15 (22,4%) 21 (31,3%)

Tabla 2 - continuación

(continúa...)
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Variable
Diagnóstico

Valor-p
Muy tardío (n = 151) Tardío (n = 67) Oportuno (n = 138)

Tener pareja estable

Sí 107 (42,3%) 45 (17,8%) 101 (39,9%) 0,659†

No 44 (42,7%) 22 (21,4%) 37 (35,9%)

Largo tiempo de relación

Sí 107 (41,0%) 52 (19,9%) 102 (39,1%) 0,560†

No 44 (46,3%) 15 (15,8%) 36 (37,9%)

Motivos religiosos

Sí 14 (35,0%) 5 (12,5%) 21 (52,5%) 0,161†

No 137 (43,4%) 62 (19,6%) 117 (37,0%)

Disminuye o quita el placer

Sí 67 (38,7%) 40 (23,1%) 66 (38,2%) 0,112†

No 84 (45,9%) 27 (14,8%) 72 (39,3%)

La pareja se niega a usarlo

Sí 63 (39,6%) 30 (18,9%) 66 (41,5%) 0,588†

No 88 (44,7%) 37 (18,8%) 72 (36,5%)

No le gusta usarlo

Sí 63 (43,2%) 25 (17,1%) 58 (39,7%) 0,812†

No 88 (41,9%) 42 (20,0%) 80 (38,1%)

Vergüenza de sugerir su uso a la pareja

Sí 23 (65,7%) 3 (8,6%) 9 (25,7%) 0,012†

No 128 (39,9%) 64 (19,9%) 129 (40,2%)

No tiene condiciones para comprarlo

Sí 7 (41,2%) 5 (29,4%) 5 (29,4%) 0,492‡

No 144 (42,5%) 62 (18,3%) 133 (39,2%)

Otros

Sí 3 (30,0%) 2 (20,0%) 5 (50,0%) 0,700‡

No 148 (42,8%) 65 (18,8%) 133 (38,4%)

*Kruskal Wallis; †Prueba de chi-cuadrado; ‡Prueba exacta de Fisher

Tabla 4 - Modelo final, según la regresión logística ordinal de oportunidades proporcionales, para la evaluación de 

factores asociados con el diagnóstico tardío de infección por VIH. Paraíba, PB, Brasil, 2017 (n = 356)

Variable OR* IC 95%† Valor-p

Edad (años) 1,03 1,01 1,06 0,001

Estado civil

Sin pareja estable 1,00 - - -

Con pareja estable 1,58 1,01 2,46 0,045

Educación (años) 0,94 0,89 0,99 0,016

Motivación de la persona para buscar el servicio de salud para realizar la prueba del VIH

Indicación médica o prenatal 1,00 - - -

Por sentirse enfermo 4,92 2,80 8,64 <0,001

Después de tener relaciones sexuales con una pareja VIH positiva o para conocer su estado serológico. 0,60 0,35 1,02 0,060

Después de una relación desprotegida, donación de sangre, enfermedad del cónyuge u otros 0,52 0,20 1,34 0,176

Frecuencia de realización de pruebas rápidas de VIH (después de tener relaciones)

Siempre o casi siempre 1,00 - - -

A veces 3,33 1,26 8,84 0,016

Nunca o casi nunca 6,40 1,23 33,25 0,027

*OR - Odds Ratio; †IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%; Estadística de Desviación valor p = 0,955; Prueba de Líneas Paralelas de valor p = 0,590

Tabla 3 - continuación
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Según estos resultados, los siguientes factores 

(valores de p < 0,05), asociados con el diagnóstico 

tardío de infección por VIH, permanecieron en el modelo 

final: edad, estado civil, educación, motivo por lo que 

buscó el servicio de salud para realizar pruebas de VIH 

y frecuencia de realización de pruebas rápidas de VIH 

después de tener relaciones sexuales sin protección con 

una pareja estable.

Los resultados del modelo indican que con el 

aumento de un año, la posibilidad de un diagnóstico más 

tardío aumenta 1,03 veces (o 3%), y puede variar entre 

1,01 y 1,06 con 95% de confianza. Las personas con 

una pareja afectiva sexual estable tienen 1,58 veces (o 

58%) más posibilidades de un diagnóstico más tardío 

que aquellas que no tienen una pareja estable (IC 95% 

= 1,01 - 2,46). El aumento en la educación se asoció 

con una menor probabilidad de diagnóstico más tardío 

(OR = 0,94; IC del 95% = 0,89 a 0,99).

Además, las personas VIH positivas que informaron 

haber buscado el servicio de salud para realizar la 

prueba del VIH porque se sienten enfermas presentan 

4,92 veces más probabilidades de tener diagnóstico 

más tardío que aquellas que buscaron el servicio por 

indicación médica o debido a la realización de atención 

prenatal (IC 95% = 2,80 - 8,64).

Finalmente, cuanto menor sea la frecuencia de las 

pruebas rápidas de VIH después de tener relaciones 

sexuales sin protección con una pareja estable, mayores 

serán las posibilidades de un diagnóstico más tardío de la 

infección. Entre aquellos que nunca se someten a pruebas 

de detección, la posibilidad de un diagnóstico más tardío 

aumenta a 6,40 veces (IC 95% = 1,23 - 33,25).

Discusión

La alta incidencia de diagnóstico tardío o muy 

tardío de infección por VIH (59,1%) encontrada muestra 

una realidad alarmante, con datos más altos que los 

nacionales, en la que se identificó el porcentaje del 42% 

de las personas diagnosticadas con un recuento de LT- 

CD4+ más bajo a 350 células/mm3 en 2015(18).

Sin embargo, el porcentaje de diagnóstico tardío 

de infección por VIH fue similar a los resultados 

encontrados en otros países en desarrollo, como China, 

que correspondieron al 72,6% en el período de 2009 a 

2010(9), Etiopía, con 68,8% de retraso en el diagnóstico 

en 2014(21), y México, con una prevalencia de DT del 

49% en el período de 2008 a 2013(22). Empero, estas 

encuestas utilizaron criterios heterogéneos para definir 

el retraso en el diagnóstico o la presentación tardía, 

lo que no estandariza los resultados y dificulta la 

comparación entre países.

En Brasil, investigaciones sobre la presentación 

tardía para la atención de la infección por VIH, 

publicada de 2011 a 2016, estimó que las tasas de 

prevalencia oscilaban entre 52,5% a 69,8%(14,23-26). 

Estos resultados están por debajo de lo esperado para 

los programas de salud pública consolidados para las 

PVVIH, como el de Brasil(24).

Al igual que Brasil, la mayoría de los países de 

América Latina se enfrentan una epidemia concentrada, 

con un gran número de personas aún sin diagnosticar 

y una alta prevalencia de diagnóstico tardío y, en 

consecuencia, inicio tardío de TARV(27). El diagnóstico 

tardío es un desafío continuo, preocupante y serio 

para el control de la pandemia del SIDA, ya que está 

directamente relacionado con tasas más altas de 

morbilidad y mortalidad(28-29) y la necesidad de mayores 

inversiones por parte de los sistemas de salud(10,30).

La variable de género no fue un factor asociado 

con el diagnóstico tardío o muy tardío en este estudio, 

a diferencia de otros estudios, que informaron que los 

hombres tienen más probabilidades de tener DT de 

infección por VIH o enfermedad avanzada en comparación 

con las mujeres(15,31-32). Sin embargo, fue evidente, en el 

análisis univariado, que las mujeres en general tuvieron 

un diagnóstico más tardío que las embarazadas. Se 

encontró un resultado equivalente en una investigación 

realizada en el noreste de Brasil, que encontró que 

la prevalencia de presentación tardía del VIH, entre 

2007 y 2009, fue dos veces mayor entre los hombres 

(55,4%) y las mujeres que no quedaron embarazadas 

(56,0%), en comparación con la prevalencia en mujeres 

embarazadas (21,1%)(23). Los estudios han descrito 

porcentajes similares de DT entre hombres y mujeres, 

y es relevante considerar el embarazo como una posible 

variable de confusión, ya que la solicitud de pruebas 

de VIH es una rutina prenatal y favorece el diagnóstico 

oportuno en mujeres embarazadas(12,23).

En cuanto a la variable de edad, cuanto más largo 

el tiempo de vida, más tardío fue el diagnóstico. Uno de 

los aspectos que puede estar relacionado es el retraso 

en la realización de la detección del VIH después de 

tener relaciones sexuales sin protección, lo que resulta 

en el descubrimiento de la  infección mucho después de 

la exposición al virus, y, por lo tanto a una 

edad más avanzada. Las investigaciones muestran 

que las personas mayores tienen más probabilidades 

de ser diagnosticadas tarde, especialmente las de 50 

años o más, lo que puede explicarse por la disminución 

de la percepción del riesgo y la posterior reducción en 

la frecuencia de las pruebas de diagnóstico en este 

grupo(25,29,32-34).

El estado civil también es un factor determinante 

para la DT. Estar en una relación conyugal puede hacer 
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que las personas tengan una actitud de confianza y 

la práctica posterior de las relaciones sexuales sin 

condón, debido a la negación del riesgo de infectarse. 

En general, la práctica de las relaciones sexuales 

protegidas se limita al comienzo de las relaciones y, a 

medida que pasa el tiempo, la capacidad de negociar el 

uso del condón disminuye, así como la “purificación” de 

la pareja, conduciendo a su abandono(35). Esta práctica 

ha ocurrido desde el comienzo de la vida sexual en la 

adolescencia(36).

En un estudio realizado en Turquía, la presentación 

tardía para la atención del VIH fue más probable entre 

los pacientes casados, diagnosticados entre 2003 y 

2016. Se resalta la relación de estos resultados con 

la baja percepción de riesgo o su negación en estos 

grupos y la consiguiente no realización de pruebas 

de diagnóstico, además del hecho de que, dado que 

aparentemente las personas casadas tienen un riesgo 

reducido de infección, los médicos generalmente no 

solicitan una prueba de VIH(37).

Las principales razones para la DT son la ausencia 

o la baja percepción del riesgo de las personas 

vulnerables(38-39). En general, las personas con una pareja 

afectiva sexual estable, debido a su percepción de bajo 

riesgo(37), usan condones con menos frecuencia durante 

las relaciones sexuales, lo que los hace vulnerables al 

VIH(40) y al diagnóstico tardío.

El aumento en la educación asociado con una 

menor probabilidad de diagnóstico tardío también se 

evidenció en otros estudios(26,29,38,41-42). Esta relación 

directa entre la baja educación y el mayor riesgo de 

DT probablemente se deba a una mayor dificultad en 

el acceso a información sobre medios de prevención y 

diagnóstico y el consiguiente bajo nivel de conocimiento 

sobre el VIH/SIDA. La investigación realizada en Etiopía 

mostró una asociación entre el estatus educativo y el 

conocimiento sobre el VIH/SIDA con el retraso en el 

diagnóstico de la infección. Tener un título universitario 

disminuyó la probabilidad de que las personas se hicieran 

la prueba tarde y aquellos que tienen un alto nivel de 

conocimiento tenían un 74% menos de probabilidades 

de ser diagnosticados tarde, en comparación con 

aquellos con un bajo nivel de conocimiento(42).

La motivación para la detección del VIH y la 

frecuencia de las pruebas después de las relaciones 

sexuales con una pareja estable se asociaron con la 

aparición de infección DT. Aquellos individuos que 

mostraban como motivación para tomar el examen 

sentirse enfermo, y aquellos que lo hicieron a veces, 

casi nunca o nunca tuvieron una más oportunidad de ser 

diagnosticados tarde. La detección periódica del virus 

está relacionada con la percepción de las personas sobre 

el proceso de enfermedad de salud y su vulnerabilidad 

al VIH, así como su acceso a los servicios de salud que 

ofrecen la prueba(39,42).

El hecho de que la principal motivación para 

tomar el examen fuera sentirse enfermo, entre los 

que fueron diagnosticados más tarde, revela que las 

concepciones que las personas desarrollan a lo largo de 

la vida, sobre su salud y enfermedad, influyen en sus 

acciones para garantizar tu bienestar. Se puede afirmar 

que las personas diagnosticadas con más retraso 

generalmente son aquellas que adoptan prácticas 

de salud que están estrictamente destinadas a curar 

sus enfermedades, lo que no excluye la influencia de 

las barreras de acceso, incluso para la prueba. Estas 

personas tienen problemas con el acceso a los bienes 

culturales y al desarrollo social, sin posibilidad de 

reconstruir formas de pensar y actuar en relación con 

la prevención efectiva para no enfermarse(43).

La investigación muestra que las personas no 

consideran hacerse la prueba del VIH porque están, 

aparentemente, sanas(38,42). En Brasil, a medida que la 

epidemia se concentra, las personas son derivadas para 

la detección del VIH, en general, solo cuando tienen 

síntomas sugestivos de infección o cuando exponen 

ciertos comportamientos que aumentan el riesgo de 

transmitir el virus. Por lo tanto, la detección se aleja 

de una estrategia centrada en el riesgo, ya que ignora 

a aquellos individuos que no expresan abiertamente 

actitudes que generalmente están asociadas con un 

mayor riesgo de contaminación(26).

Por lo tanto, se proponen recomendaciones para 

cambiar el panorama de la DT de la infección por VIH 

en Brasil, tales como: ampliar la oferta de pruebas de 

VIH a todas las Unidades de Salud Familiar y fomentar la 

detección anual del virus para todas las personas quienes 

tienen relaciones sexuales sin protección; discutir el 

problema de la DT de la infección por VIH en espacios 

académicos, de manera interdisciplinaria, con el objetivo 

de formular nuevas estrategias de afrontamiento; para 

estimular la producción científica sobre el tema en el 

país, que aún requiere más estudios centrados en las 

diferentes realidades de los Estados y las regiones.

Como limitaciones de la investigación, se señala la ine-

xistencia o deficiencia del registro de datos en algunos 

registros médicos con respecto al recuento de LT-CD4+ 

y la carga viral en el momento del diagnóstico, las fe-

chas de diagnóstico de infección por VIH y el inicio de 

TARV y la presencia indicativo de SIDA al momento 

del diagnóstico. Sin embargo, se predijo una pérdida 

del 10% en el cálculo de la muestra, por lo que estas 

dificultades para obtener los datos no comprometieron 

la fiabilidad de los resultados.
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Conclusión

La alta incidencia del diagnóstico tardío de esta 

infección se asocia predominantemente con aspectos 

sociodemográficos y relativos a la sexualidad, sin 

ignorar los factores relacionados con el acceso a los 

servicios de salud. La probabilidad de un diagnóstico 

más tardío es mayor a medida que aumenta la edad, 

entre las personas que tienen una pareja estable y 

con menor tiempo de educación, en individuos que 

buscaron el servicio de salud para realizar la prueba del 

VIH porque se sientían enfermos, y entre aquellos que 

nunca o casi nunca realizaron la prueba rápida después 

de tener relaciones sexuales sin protección con una 

pareja estable.

Cabe señalar que el análisis se llevó a cabo de 

manera amplia y profunda con las principales fuentes 

de investigación, abordando además de las variables 

sociodemográficas, los factores relacionados con la 

sexualidad y el acceso a los servicios de salud, lo que 

fortalece la confiabilidad y relevancia de los hallazgos. 

Se espera que los resultados presentados contribuyan 

al diseño de nuevas estrategias y políticas dirigidas 

al diagnóstico oportuno de la infección. Para ampliar 

la investigación de este problema, se sugiere que se 

realicen más investigaciones, desde la perspectiva de 

los profesionales de la salud y los gerentes de todos los 

niveles de atención en el Sistema Público de Salud.
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