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Editorial

Se puede entender el arte o la literatura trans como el 
estar al otro lado, pero ¿cómo se llegó? ¿A través de 
qué? ¿Quedó algún resto? ¿Podríamos decir que es 

una literatura que se moviliza?  Hablar de unx siempre es 
difícil: escribirnos, dibujarnos, filmarnos, más complicado. 
Sin embargo, eso también es parte del camino, y lo 
podemos apreciar en los diferentes textos de este número 
(poesía, teatro, cine, historieta, etc.), especialmente, con 
la protagonista de este número, Brisa Fernández, y su 
eros. Sí, nuestros deseos, nuestros eros, nos pertenecen y, 
precisamente, por eso, los podemos mostrar y reconocer 
en los otros. No es estar solo del otro lado, entonces. Es 
estar de este lado y también del otro; es ser ese tránsito. 
De hecho, también es tránsito el encuentro de diferentes 
registros que se vienen desarrollando y que la Revista 
muestra.

Podemos observar cómo la letra, la poesía, la ilustración, 
la imagen, la película se unen en un vínculo que desacraliza 
y descolonializa la literatura. No se trata, entonces, de 
ser el lenguaje del supuesto amo, sino ser lo que se ha 
negado, nuestros erotismos, nuestras culturas de masas, 
nuestros lenguajes populares o nuestros discursos diarios. 
De ese modo, quizá también los cuerpos hegemónicos, 
que creen estar del lado original, cedan a los deseos que 
asumen que no les pertenecen, pero por fin reconozcan, 
quizá en un solo instante, en el resto, en lo que queda, 
algo que abandonaron, y tengan la certeza de que fueron 
atravesados por la vida; esa que se mueve como el viento, o 
con la brisa, y que también son tránsito, que ningún espacio 
es fijo. Y, finalmente, se comience a cuestionar.

Por otro lado (también de este), los discursos coloniales 
se asumen poderosos o intocables; creen estar en el lado 
correcto, y creen tener la potestad de destruir, de matar. 
Hace casi un año que una vez más la dictadura produjo la 
muerte de los peruanos, pero el duelo continúa y la lucha 
también. Es necesario gritarlo, porque la justicia se hace 
cada vez más una abstracción y nosotrxs tenemos cuerpos.

Diciembre no es solo un mes navideño, de amor, 
paz y buenos deseos para el año que se aproxima. 
Diciembre es también un mes para sensibilizar a 

la sociedad sobre la respuesta al VIH/SIDA. Si bien cada 
vez reconocemos esta condición de salud más como 
una condición crónica y aunque sabemos que su fase de 
mayor gravedad está bajo control gracias a los avances 
del tratamiento TARGA, es necesario no olvidar que aún 
millones de personas en el mundo requieren esta atención 
y que, aun con los nuevos métodos preventivos, las tasas 
de infecciones se mantienen elevadas. Por ello, y sabiendo 
que un día de diciembre no es suficiente, en Crónicas de 
la Diversidad nos sumamos para recordar que debemos 
informarnos sobre los avances médicos y concientizarnos 
sobre el significado de vivir con VIH para evitar caer en 
desinformación y discursos serofóbicos. 

En la búsqueda también de estos objetivos desde nuestro 
espacio, en esta edición ofrecemos algunas entrevistas que 
sostuvimos con especialistas, activistas y artivistas sobre su 
incidencia en el abordaje del VIH hacia poblaciones clave 
y cómo ven la respuesta estatal y privada con respecto a 
la inclusión de personas viviendo con VIH en ámbitos de 
la salud, el trabajo u otros. Con estos contenidos, entre 
otras reseñas y materiales, aportamos esta sección con 
la que aspiramos a lograr una mayor conciencia sobre los 
progresos de este tema de salud sexual tan importante a 
más de cuatro décadas ya de su llegada a nuestro país.

Finalmente, insistimos en invitar a nuestro estimado 
público lector a aceptar el reto ficcionador que proponemos 
desde el concurso Estampas Maricas mediante el envío 
de sus microcuentos de temática queer y que pueden 
estar ambientados en diferentes ciudades del país. Ante 
la ocupación de discursos heteronormativos de nuestros 
espacios de socialización, resulta relevante tejer nuestras 
historias, celebrar nuestras voces y lanzarlas al mundo

Judith Paredes & Gustavo Ochoa 
Lima, diciembre de 2023
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Toda pinga viene con concha, anécdotas eróticas de una limeña trans (2023), de la artista, 
fancinera, emprendedora y activista Brisa, y ya casi una socialité —●porque no hay evento 
lgtbiq+ al que falte o al que no sea invitada—●, publicado por Perverso Ediciones, es un 

breve compendio por las aventuras sexuales de Brisa cuando decide dejar la monogamia y 
entregarse a los brazos del poliamor. Pero no solo eso, evidencia también las formas en que 
las mujeres trans empobrecidas son orilladas al trabajo sexual para sobrevivir, muchas veces 
arriesgando su salud y sus vidas.

La originalidad de la propuesta literaria de Brisa es que no se presenta como una víctima, 
sino como una curiosa investigadora de un mundo aún desconocido para ella, el del porno 
por webcam, que despierta su interés y que, de paso, le puede otorgar algún incremento 
económico a su exigua cartera.

Gayatri Spivak, en un popular ensayo, se preguntaba si el subalterno podía hablar; 
actualmente, las comunidades lgtbiq+, históricamente subalternizadas, saben que pueden, la 
voz de Brisa no es de las subalternas, el problema es que la hegemonía no las puede escuchar, 
es esta élite colonial que nos gobierna la que no tiene oídos, y su incapacidad las convierte en 
conservadoras, tradicionalistas, censuradoras, pero, a la vez, nos permiten vivir en un mundo 
en donde ellos no entrarán: el de las sobrevivientes que viven en resistencia, entre el disfrute 
y la venganza.

Mucho de lo que se espera de las literaturas lgtbiq+, es que sean un recuento de daños, Brisa 
se niega a esa performance triste, ella lo que nos quiere mostrar es su caliente, estrafalaria y 
seductora vida sexual. Una en donde escatología, tentativas de asesinato y fisting a elegantes 
hombres de familia no son el pan de cada día, pero los salvan, por lo menos, para contar las 
picantes anécdotas que nos regala en «El enfermero», «El contador» y «El abogado». 

Lo maravilloso de este fanzine no solo es el desparpajo con que se cuentan las anécdotas 
sexuales, tampoco cómo se filtra la oralidad en la escritura de Brisa, siempre con requiebres 
que son parte del lenguaje popular de la comunidad lgtbiq+, sino que, aparte de ello, nos hace 
un insólito regalo: a través de un código QR inserto en la mitad del fanzine, nos abre la puerta al 
insondable mundo de los cortometrajes más gamberros y serie b producidos por mano propia.

Así, no solo disfrutamos de la imaginación ardiente de sus letras, sino también visualizamos 
la aventura como ella quiso contárnosla, de forma multimedia, sin dejar nada al azar y siendo, 
a lo Norma Desmond, la estrella de su propia película, la diferencia es que Brisa tiene todo el 
futuro por delante.

Y si quieren saber qué significa el título, compren el fanzine. / /

escribe: Vero Ferrari

foto: César Chávez

Reseña
Toda pinga

viene con concha
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Hola de nuevo a todxs lxs lectores de Crónicas de la Diversidad, es un gusto para mi volver a 
compartir con ustedes una reseña sobre la producción literaria de otra mujer trans, en este 
caso, el fanzine de Brisa, cuyo sugerente título nos intriga respecto al contenido del mismo, 

Toda pinga viene con concha.

Para empezar, debo señalar que me alegra ver que más mujeres trans limeñas se animan y 
logran publicar sus historias, es una satisfacción y casi logro colectivo saber que hemos abierto 
puertas y caminos por lo cual siempre debemos mostrarnos agradecidas. El fanzine de Brisa 
es de lectura sencilla, inicia con una breve autobiografía de la autora donde nos comparte sus 
inicios en el trabajo sexual y la pornografía amateur o casera, que estaban muy de moda y aún se 
mantienen vigentes, desde la época en que se animó a emprender el camino de la venta de las 
caricias, como ella misma diría.

Al leer su testimonio previo a los relatos sexuales incluidos en el fanzine, Brisa me recordó a las 
épocas en las que aún no existía Twitter (X), ni las redes sociales sin censura que ahora existen 
para promover contenido o el mismo trabajo sexual, épocas en las que solo se podía ingresar a 
páginas como Cam4 para ligar o contactar personas para encuentros sexuales. Su presentación 
resulta sumamente íntima y utiliza un lenguaje bastante jovial, que permite conectar más con ella. 
Si la conoces bien, al leerla te sentirás como si estuvieras teniendo una conversación presencial 
con ella. Eso sí, debo advertir que la publicación de Brisa contiene lenguaje sexual y explícito 
que puede resultar incómodo para personas con alta sensibilidad (sarcasmo). Además, el fanzine 
cuenta con ilustraciones de Holy Drako que complementan la experiencia de lectura de los 
relatos, que, en conjunto con la diagramación, inyecta al fanzine de la personalidad de la autora.

Luego de presentarse, la autora nos comparte su primer relato, que lleva por título «El 
enfermero», en el cual nos narra su primera experiencia con la coprofagia como práctica sexual, 
que de hecho es más común de lo que muchas personas imaginan. Aunque, según lo que cuenta 
Brisa, su experiencia es más sobre coprofilia, no pretendo spoilear mucho, ya que sería mejor 
que lo lean por su propia cuenta. Lo que sí puedo mencionar a modo de comentario informativo 
es que tanto la coprofagia como la coprofilia son prácticas sexuales ligadas al uso de heces 
(esta primera, de hecho, está más relacionada a prácticas de animales, pero, ¿acaso no son los 
hombres animales salvajes dispuestos a todo durante el sexo?). Cabe precisar que este primer 
relato incluye en el fanzine un código QR, con el cual pueden ver un cortometraje inspirado en 
esta experiencia, el cual representa un valor agregado bastante novedoso para la publicación.

El segundo relato de Brisa lleva por título «El contador», el cual no considero una anécdota 
netamente sexual, sino más bien un testimonio de lo que muchas mujeres trans podemos pasar 
cuando ofrecemos servicios sexuales. Al contactar a muchas personas, sobre todo hombres que 
tienen diversos intereses sobre nosotras, corremos el riesgo de que un encuentro sexual pueda 
terminar convirtiéndose en un acto de violencia o, incluso, de asesinato si no seguimos nuestra 
intuición, como nos narra Brisa en este cuento. De hecho, me recordó a una experiencia muy 
parecida que tuve en Buenos Aires, cuando me dedicaba al trabajo sexual allá. 

escribe: Gia Lujuria

Toda trans 
viene con 
su historia
Reseña del fanzine de 
Brisa Fernández Peñaloza
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Recuerdo que un tipo bastante alto y corpulento, pero pasivo, me contrató para atenderlo en 
un hotel. Yo llevaba muy pocos meses viviendo en esa ciudad, así que no la conocía mucho, por 
eso, lo cité en un hotel cercano a una de las estaciones del tren que me llevaba a mi casa. Sin 
embargo, él rechazó mi propuesta y me citó en otro hotel que no conocía, así que tuve que correr 
el riesgo. Cuando nos encontramos, el hombre llevaba un maletín de viaje bastante grande, lo 
cual me asustó. Sin embargo, al entrar a la habitación que nos asignaron, mis miedos se disiparon, 
pues mi cliente abrió su maleta y al abrirla pude descubrir que llevaba juguetes sexuales y lencería 
femenina que me pidió utilizar durante la sesión. La historia de Brisa tiene otro giro, que ustedes 
mismos pueden descubrir al leer su fanzine. No obstante, quiero aprovechar estos episodios para 
reflexionar sobre los peligros a los que muchas mujeres trans nos vemos expuestas ejerciendo 
trabajo sexual, que muchas veces superan la jocosidad y el parecido con la ficción que, como 
autoras, podemos añadir a nuestras historias.

El último relato del fanzine Toda pinga viene con concha, lleva por título «El abogado», en él, 
Brisa nos cuenta su primera experiencia practicándole fisting a un hombre que la autora describe 
como muy apuesto y hasta lo llama «el cliente perfecto», precisando que los hombres con los 
que ha tenido que acostarse no han sido necesariamente atractivos para ella como mujer. Según 
mi percepción, los títulos de sus relatos juegan con la ironía, la cual nos lleva a comprender que 
detrás de las diversas profesiones u oficios y también la apariencia que guardan los hombres 
cisgénero heterosexuales, existen prácticas sexuales sucias, prohibidas y ocultas, que mucha 
gente doble moral, como menciona la autora, jamás sospecharía en ellos.

Ahora bien, el título del fanzine no está relacionado con los hechos de los relatos eróticos, o 
más bien testimoniales de Brisa, percibo que está más ligado al reclamo personal de la autora, 
como lo explica en su página dieciséis, sobre aquellos hombres cisgénero (aparentemente) 
heterosexuales con los que ella se relaciona o socializa, los cuales ejercen una doble vida, 
relacionándose a la par con mujeres cisgénero heterosexuales, lo cual es algo bastante común 
para muchas mujeres trans. Como la autora menciona, muchos hombres y personas en general, 
en nuestra ciudad y país, suelen tener una marcada doble moral, pues pueden pintarse de 
homofóbicos o transfóbicos, y, sin embargo, en su intimidad, gustan mucho del sexo o prácticas 
no heterosexuales, en donde radica su represión y odio hacia nosotras.

A quienes nos estén leyendo, les invito a consumir producción literaria trans, puesto que, además 
de Brisa, habemos muchas mujeres trans (y también hombres trans o personas de género no 
binario) que venimos escribiendo desde hace bastante tiempo, no solo narrativa, sino también 
poesía, en muchos géneros y formas literarias. Consumir literatura trans permite que más autores 
y autoras podamos seguir publicando, y que futuras generaciones logren hacerlo con mejores 
oportunidades, accesos y facilidad. Entonces, no te pierdas de las anécdotas eróticas de esta 
limeña trans, pues, chica, ni de todo el bagaje literario que ya existe gracias a muchas personas 
trans. ¡Nos leemos hasta la próxima! / /
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Bien, amiga, para empezar la entrevista la gente te quiere 
conocer un poquito más y quisiera que nos cuentes 
alguna anécdota que te haya pasado con tu familia, en 
el colegio o en algún espacio que tú conozcas, para que 
la gente pues, conozca un poquito más, cómo se inició 
Brisa.

Bueno, Brisa, se inició hace muchos años (risas). Te puedo 
contar que yo tuve una niñez tranquila. Los que tengan 
más de 30 años sabrán lo que es la Feria del Hogar, sabrán 
lo que es ver a la Yola o Nubeluz. Entonces, pasé una niñez 
feliz. Ya, en el colegio, sí tuve bullying y creo que la mayoría 
de las que somos trans de repente lo han sufrido, o las 
personas gays. Porque siempre fastidian a la maricona de 
salón, más si eres altota (risas).

En esos momentos que estabas en el colegio, ¿te 
imaginabas, de repente, escribir o escribías en tus ratos 
libres, tu diario, algunas experiencias que has tenido en 
el colegio? ¿Ya desde entonces te gusta escribir?

Sí, me gustaba escribir, pero también me gustaba pintar, 
colorear esos libritos. En el colegio me pasó una anécdota, 
eso quería contar en mi próximo fanzine, pero, bueno, voy 
a dar la primicia (risas).

entrevista: Viktoria Ríos

fotos: César Chávez

«Qué bueno que 
haya más personas 

trans que tengan 
un emprendimiento 

y puedan salir adelante 
con eso»

Entrevista con Brisa Fernández,
autora del fanzine 

Toda pinga viene con concha

Adelántanos un poquito.
Los mismos chicos que me hacían bullying en primero, 

segundo, tercero; como en cuarto año cambiaron. En 
quinto año, una amiga del colegio me dice: «Oye, vamos 
al baño que le están dando una fellatio a los que nos 
molestaban en el colegio», «A ver, sí, vamos» y pasó lo que 
te imaginas (risas).

Justamente, hablando de todos esos relatos eróticos que 
cuentas en tu fanzine. Este erotismo que tiene el Perú 
viene desde la época de los mochicas, donde podemos 
ver estos huacos eróticos. ¿Crees que la sociedad está 
preparada para para ese tipo de erotismo actualmente?

Uy, ¡qué pregunta más compleja! Es que la gente se 
asusta de todo (risas).

Y en ese asustarse de la sociedad, ¿has tenido algún 
problema con la iglesia, tal vez con algunos grupos de 
fanáticos religiosos?

Sí, más de una vez. No sé por qué te tienen tocar la puerta 
un domingo en la mañana para leerte la palabra, estoy 
durmiendo (risas). 

1   Transcripción de la entrevista realizada el 04/11/23. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=72tm-L3VcZE

https://www.youtube.com/watch?v=72tm-L3VcZE
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Y, dime, alguna vez en ese ínterin que te tocan la puerta, 
¿algún religioso te ha cuestionado por ser trans?

No, pero me hablaban y yo lo aguantaba todo, pero ya 
cuando me empezó a hablar en masculino, entonces yo le 
dije: «Sabes qué, gracias, ahí nomás», porque hay mucha 
gente atrevida en la calle.

Y muchas personas justifican su transfobia con la 
palabra, con la religión y se basan en eso para, de repente, 
discriminarnos, ¿verdad?

Y porque conservadores hay en muchos sitios, te diré, 
querida. No solamente en la iglesia sino en muchos lados, 
también es el prejuicio y la falta de educación porque si 
hubiera educación, sería diferente.

¡Así es! Te quería comentar, cuando Vargas Llosa sacó 
una novela erótica llamada Elogio de la madrastra, el 
expresidente Belaúnde dijo: «Un futuro presidente del 
Perú no debería escribir esas cosas». ¿Qué opinas de 
ese sector conservador que hay en la literatura peruana? 
¿Has recibido alguna crítica por escribir tus experiencias 
eróticas?

Mmm... Miradas, las miradas. Antes me miraban diferente 
y ahora, después, me miran diferente. Esas miradas me 
incomodan, pero, ay... (suspiro).

¿Solamente miradas mas no críticas has recibido con 
este primer fanzine?

Todavía no, todavía no. Espero recibir críticas porque es 
bueno también (risas).

Claro, claro, también es bueno recibir esas críticas para 
poder una crecer o ver por dónde redirigirse. Bien, 
felizmente, los conservadores se van extinguiendo. ¿Has 
pensado, tal vez, así como Vargas Llosa, incursionar en la 
política? Justamente, hay una película de Susy Díaz, una 
exvedette que se lanzó a la política; tú, una mujer trans, 
escritora de un fanzine erótico, ¿pensaría, más adelante, 
incursionar en la política, tal vez como la primera mujer 
trans alcaldesa de Jesús María?

Bueno, yo creo que sí, todo es posible, ¿no? Ahorita lo 
veo un poco... como que... más o menos, pero, no sé, si se 

da la oportunidad, ¿por qué no?

Ya ha habido mujeres trans que han querido llegar a la 
política y no se nos ha permitido, no hemos logrado aún 
tener una presencia en la política. Bueno, seguiremos 
intentando, seguiremos estando ahí, haciendo activismo 
y estando presentes, porque ya lo que tú haces es 
activismo.

Claro que sí, ya vengo de años (risas).

Volviendo al erotismo que tú manejas en esta escritura 
tan divertida, tú sabes que la pornografía en los ochenta 
era un boom, en las revistas de Playboy era más que todo 
escrito. Con el cambio, apareció el internet, ahora todo 
es visual, vídeos, YouTube. Tienes todo ese erotismo en 
la web, ¿cómo así, tú decidiste escribir y apostar por esta 
línea erótica ya que lo impreso se ha ido dejando de lado?

Todo surgió así de improviso, de la nada, ni siquiera lo 
pensé. Surgió, digamos, la oportunidad de poder participar 
en Léeme, que es un festival que hay una vez al año. Yo dije: 
«Ya, me meto a la piscina, voy a escribir y a ver qué pasa». 
Nada, me tomé un poco de ron, me fumé la que ya sabes, 
la wiri wiri (risas). Entonces, ahí empecé a fluir, a fluir. Qué 
cuento, ya, voy a contar tres anécdotas del año 2015, de 
mis experiencias y ya, ahí flui, flui. Por eso es que también 
me animé a hacer un corto, para que también sea algo más 
visual. Salga más un fanzine interactivo y que tenga un plus 
y las dos cosas.

Para la gente que no sabe, tú antes de ser fanzinera y 
de sacar este primer fanzine, tú ya estabas presente en 
las ferias y en distintos espacios autogestionándote. 
La gente que te conoce sabe que tú haces muñecos 
articulables.

Claro, hago articulables, hago imanes, hago collarcitos. 
Yo vengo haciendo ferias desde el 2015. Ahí conocí, poco a 
poco, a las que ya tú sabes (risas).

Tú has empezado haciendo ferias, creo que tú eres una 
de las precursoras de las chicas trans.

Sí, yo era una de las primeras. Ahora empezaron a haber 
más y qué bueno, porque es bueno que las personas 
tengan una marca, un emprendimiento y salgan adelante 
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con eso y apuesten a las ferias. Por eso, las ferias deberían 
ser gratuitas para que nosotras, las personas trans o de la 
comunidad, que no tienen acceso a un trabajo puedan 
solventarse a través de eso, de la autogestión.

Justamente, al tema que tú tocas, lo importante que es 
autogestionarnos nosotras, las mujeres trans. Al no tener 
espacios de trabajo, tenemos que buscar nuestro propio 
«autogestionamiento». Muchas sacamos muñequitos 
articulables, sacamos polos, stickers, pines y, hoy por 
hoy, existe más presencia de la comunidad en espacios 
como ferias, arte y eso también nos permite ser visibles y 
dar a conocer que también podemos hacer otro tipo de 
trabajos.

Claro, tenemos que hacer el cambio. 

Claro que sí. Bueno, en la publicación agradeces al 
Festival Léeme y, en realidad, a las ferias, festivales 
populares, que se han convertido en una fuente 
inagotable de creatividad para la comunidad LGTB, 
como mencionábamos. Donde se venden polos con 
estampados creativos, stickers y, por supuesto, no puedo 
dejar de mencionar a mi emprendimiento La Chusma, 
@lachusmaperu. ¿Cómo así te animaste a hacer este 
cortometraje, por qué no te quedaste solamente en un 
fanzine impreso sino le sumaste un cortometraje?

Ehhh... porque yo quería, como te comenté, quería que mi 
fanzine no sea uno más (risas), que tenga un plus, que tenga 
algo que diga que es diferente. Entonces, ya, le propuse a 
Drako hacer un corto y me dijo: «Ya, yo justamente...», él 
está estudiando diseño audiovisual gráfico; entonces, ya, 
gracias a él, nos juntamos, conversamos. Igual, le propuse 
a RAGGS a ver si podía actuar y se animó, nada, le gustó la 
historia que escribí, por eso es que se animó.

Lo importante que tu fanzine, sin hacer comparaciones 
con otros fanzines, tiene un soporte escrito, impreso y 
también tiene un soporte donde nos cuentas la historia 
del enfermero, ¿verdad?

Claro del enfermero, sí.

Y tiene un soporte audiovisual. Entonces, eso es lo 
novedoso de este fanzine que has sacado porque tiene 
dos opciones: una visual, donde nos vas contando y 
narrando la historia, donde tú misma eres la protagonista, 
tú misma te interpretas a ti misma.

Acá hay un QR, lo escaneas y te lleva.

La gente que compra este fanzine, ¿puede ver gratis tu 
cortometraje?

Claro, sí.

¿Se vienen más cortometrajes, más historias visuales?
Yo creo que sí, ya van a haber sorpresas. Quiero esperar 

que se vendan los cien fanzines para, de repente, sacar un 
corto (risas).

Entonces, ya estás cerquita.
Ya estoy cerquita, me faltan 43 (risas).

Estoy segura que después de esta entrevista, ya pasas 
los 100 vendidos.

Bueno, ojalá (risas).

Bueno, justamente también mencionabas a Drako, a 
RAGGS; para que la gente conozca un poquito más de 

quiénes son las personas que han colaborado contigo. 
Holy Drako, es el editor y el que tiene al mando Perverso 
Ediciones, ¿verdad?

Claro, él tiene esa editorial, entonces aprovechamos para 
sacar el fanzine.

Cabe mencionar que Holy Drako tiene esta editorial 
Perverso Ediciones y es parte de la comunidad, esta 
editorial también da oportunidad a muchas otras chicas 
trans que han salido con sus publicaciones, bajo el brazo 
de Holy Drako y ahora tú eres una de ellas.

(Risas).

Claro, ahora tú eres una de las chicas que viene 
trabajando de la mano con Drako y eso es importante.

Sí, es genial porque nos apoyamos.

Como somos parte de la comunidad y no encontramos, 
de repente, distintas editoriales que nos permitan 
publicar cosas es una buena oportunidad, es rico saber 
que existen editoriales de la comunidad como Drako.

Sí, uy, si lo mando una imprenta me va a costar carísimo.

Así es. ¿Qué esperamos de Brisa para este 2024, ya 
estamos prácticamente terminando el 2023? ¿Se viene 
una segunda publicación?

Se viene el corto primero y, para publicar un nuevo 
fanzine, quisiera terminar el tiraje para poder animarme 
(risas). Porque así voy a saber qué le ha gustado a la gente, 
entonces, digo: «Ah, ya, sí, ya voy a sacar otro». El corto creo 
va a venir para enero, febrero. 

Estoy segura que sí, que el próximo año se vienen nuevas 
cosas con Bruja Agnes y este fanzine, pues, es inevitable 
no poder decir que ha sido un éxito. Ha sido un éxito en 
el Festival Léeme, para la gente que no conoce, es un 
festival netamente de ediciones impresas y ha sido el 
top, la revelación del 2023. Quién sabe, para los premios 
Crónicas de la Diversidad, sea yo quien te dé el premio 
de Nueva Revelación del Año.

Uy, ¡qué emoción!

Bien, ya para terminar esta entrevista y gracias, Brisa, por 
permitirme sacar un poquito de ti, que la gente conozca 
un poquito más de esta nueva fanzinera que ha llegado 
a revolucionar la comunidad con este estilo erótico que 
tiene de escribir.

Bueno, muchas gracias a la gente que está leyendo, por 
darse el tiempo y les invito que compren mi fanzine, se van 
a reír (risas).

Invítales a que compren tu fanzine, ¿dónde lo pueden 
encontrar? ¿Cómo lo puedo comprar, dónde lo puedo 
encontrar?

En mi Instagram, @bruja_agnes, ahí me encuentran o en 
el Instagram de Holy Drako también.

Entonces, para cerrar la entrevista, la gente que quiera 
comprar el fanzine de Brisa, lo pueden encontrar en su 
Instagram personal, @bruja_agnes, o en el Instagram de 
Holy Drako. Ahí también pueden encontrar este súper 
fanzine. No se queden sin su fanzine, que viene con un 
cortometraje donde Brisa es la protagonista. Gracias, 
Brisa, por la oportunidad de tenerte aquí en Crónicas de 
la Diversidad.

¡Gracias! Un beso, ya nos vemos. / /

http://www.instagram.com/lachusmaperu
http://www.instagram.com/bruja_agnes
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Infografía
* Toda pinga
viene con concha*
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La publicación Toda pinga viene con concha se compone de una introducción, tres historias 
y un código QR que lleva a un cortometraje y un epílogo. Aquí algunas de las frases en las 
historias. Las ilustraciones son de Holy Drako.

El enfermero
«Nos citamos en un hotel de Jesús María en la Avenida 
Mariátegui. Habitación 202, martes, 2 p. m. En 
conversaciones previas, el enfermero me había contado que 
trabajaba en el hospital Santa Rosa...» (p. 4)

El contador
«A las 6 p. m. llegó a mi casa. Era un hombre alto, vestido 
de traje, pantalón y saco color gris oscuro, camisa ploma, 
corbata morada y un maletín que cargaba en su mano 
derecha. De más o menos 50 años...» (p. 8)

El abogado
«Un hombre apuesto, abogado, blanco, de 40 años y 
estatura mediana, frondosa barba formada y varonil; y el 
cuerpo algo chapadito, seguro hacía ejercicio o levantaba 
pesas. Se notaba que tenía un buen trabajo por la ropa de 
marca que usaba...» (p. 12)
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Perverso Ediciones, fundado por el ilustrador y 
diseñador gráfico Holy Drako, combina muy bien una 
ilustración creativa y comprometida, con textos que 

cuentan, desde la rebeldía y la poesía, historias, de personas 
gay y transgénero, que transitan sin ninguna dificultad del 
hiperrealismo a la fantasía caótica y desmesurada. 

Drako cuenta en una entrevista que le hicimos en marzo 
del 2020 cómo empieza la editorial. 

«Todo surgió como un juego, con una amiga, Gia, en 
borracheras comenzamos a plantear la idea de Cuarto 
Oscuro. Y también el hecho a que yo comenzaba, 
desde hace años atrás, a moverme en diferentes 
ferias y veía que la producción de la autopublicación 
era muy constante, sobre todo en la gente de mi 
generación. Y también en una conversación con un 
amigo, con Jorge Castillo, que me comentó que, en 
principio la idea de la poesía y lo visual nunca estuvo 
tan dividido como se piensa y por ese lado yo pensé o 
generé la idea de poder fusionar ambas cosas, o sea lo 
visual y también los textos o poesía de bastante gente 
a la que admiro, a la que sigo y de la cual soy amiga.» 
(minuto 0:55 a 2:06)

Todas las publicaciones que han lanzado tratan temas 
LTGB+. A continuación les presentamos las más exitosas.

texto: CDLD

Los éxitos de 
Perverso Ediciones

https://youtu.be/boN48HXwbZk?si=uypMn3tuHI1igEvr
https://youtu.be/boN48HXwbZk?si=uypMn3tuHI1igEvr
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CUARTO OSCURO 
(2018)
Por Jorge Montoya, Gia Lujuria, 
Holy Drako, Marlo, Jesús Alvarez 
(Choqollo), RAGGS (Rafael García 
Godos Salazar), Estado de Limbo, 
Azul Amelie y Sandra aka Polisha.

EXPLORADORAS DE 
LA LUNA (2021)
Por Gia Lujuria, ilustrado por Estado 
de Limbo.

AZÚCAR AMARGO 
(2020)
Por Estado de Limbo.
2da edición (la primera salió publicada 
con Salchipapa Ediciones en 2019).
El año 2022 obtuvo el Premio del 
público otorgado por Crónicas de la 
Diversidad por Mejor Historieta de 
Temática Trans.

LUCIFER Y LOS 
7 8 PEKADOS 
KAPITALES (2022)
por Gia Lujuria.
Premio a libro del año por Crónicas 
de la Diversidad.

REALITY NUGGETS 
(2021)
Por Rafael García Godos Salazar, 
ilustrado por Holy Drako.
Premio a libro del año por Crónicas 
de la Diversidad.
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escribe: Lisandro Solís 

La sagrada 
escritura del amor. 
Sobre Historia general 
del amor (2021) 
de Salò Tomoe

HISTORIA GENERAL DEL AMOR 
Salò Tomoe Odar Jimènez

Lima. Editorial Nostoi
Año: 2021
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La poeta Salò Tomoe Odar Jiménez (Chancay, 2000) estudió Literatura en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El año 2021 publicó Historia general del amor, su primer 
libro, en una edición virtual, un conjunto de poemas que, pese a su solvencia poética, 

lamentablemente pasó desapercibido. Este libro está compuesto por doce poemas de 
extensión variable y dividido en tres secciones. El conjunto gira alrededor del motivo amoroso, 
como declara explícitamente su título. En esencia, los poemas exploran algunas de las aristas 
de la pérdida del sujeto amado, la desolación y la nostalgia, y el anhelo siempre infinito de la 
comunión en el amor. 

En mi opinión, esta primera incursión revela a una escritora con dos virtudes indiscutibles: 
su conocimiento de la tradición poética y su manejo de los recursos formales. La poesía de 
Tomoe bebe de algunos de los clásicos de la cultura occidental. En el libro, existen referencias 
explícitas a la poesía española clásica (p.e., Manrique y Góngora), Walt Whitman, Sylvia Plath 
o Virgilio. Esas alusiones se incluyen en la configuración de los poemas en forma de epígrafes. 
En esa misma dirección, los títulos de los mismos poemas, a veces, operan también desde una 
perspectiva intertextual. Ejemplos notables de este último caso son textos como «Primero 
sueño» o «Séptimo círculo», en los que resuenan los nombres de Sor Juana Inés de la Cruz, 
Dante Alighieri y su Divina comedia. 

No obstante, la mayor parte de las alusiones intertextuales se centran en las Sagradas 
Escrituras. A lo largo del texto, la voz poética establece un diálogo continuo y profundo con la 
Biblia. En sus mejores momentos, la poeta consigue reinterpretar algunos pasajes y dotarlos 
de un nuevo sentido poético. Tal vez, el caso más destacado, en este contexto, es el poema 
«Séptimo círculo», en el que se emplea un epígrafe procedente del evangelio de San Mateo: 
«Este es mi cuerpo: tomad y comed», palabras de Cristo en la Última Cena, que abren un 
poema de corte erótico: «No detengas tu sexo, oh centauro, hasta el alba, / infinito y llameante, 
engendrado del fuego, / infinito en tu voz de diluvio y navaja, / piedra sacra y abismo, ala 
negra o magnolia» (26). De esta manera, el famoso versículo bíblico adquiere también una 
connotación erótica; se impregna de la apelación al ser amado, de la invocación a continuar 
«hasta el alba» el pacto de amor. 

Un segundo aspecto que destaca en este libro es el espléndido trabajo desplegado a nivel 
formal. Por lo general, los poemas de Historia… apuestan por un lenguaje «poético», en el que 
predominan las figuras literarias, especialmente la metáfora, cuyo empleo constituye uno de 
los ejes del libro. Se trata de una poesía que confía en el lenguaje y en lo poético, que cree 
en la posibilidad de transmitir una verdad a través de la palabra. En ese sentido, adjetivos y 
sustantivos son claves en esta poesía, en la que la presencia del modo de escribir de César 
Moro resulta patente. 

De hecho, se puede afirmar que la escritura en torrente del poeta surrealista es uno de los 
principales paradigmas que rigen la concepción de Tomoe, por lo menos en este libro. Desde 
el primer poema, «Primero sueño», al lector le queda claro que la imagen y la metáfora, en 
interacción con un ritmo trepidante, son dos de los principales instrumentos comunicativos 
de esta poesía: «Que ya no puedo, señor, con esta luz y esta sombra, / con este cielo de heces, 
con esta muerte que pasa / rodando día a día y arrastrando con el pecho / la armadura de un 
ángel sin alas y sin brazos» (14). Se trata de una poesía en la que una imaginación desenfrenada 
intenta comunicar la historia del amor cuando este se marchita o se ha extinguido, y solo queda 
la sombra o las cenizas de aquello que surgió milagrosamente.  

En síntesis, me parece que Historia general del amor, primer libro de Salò Tomoe, es un breve 
y potente poemario que debería ser tomado en cuenta por sus logros estéticos. Considero 
que es un libro que revela a una poeta en ciernes con un inusual talento con las palabras. La 
promesa de una obra deslumbrante. / /
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El seis de diciembre se cumplieron 45 años de la incursión de Damonett, Giselle y Francis 
a la Asamblea Constituyente de 1978. Para cierto sector de la sociedad limeña fue un 
escándalo; para otro, un chiste de mal gusto. El paso del tiempo y las muchas crisis que 

sufrió nuestro país a finales del siglo XX no fueron justos con el recuerdo de estas travestis, 
dejándolas en el olvido. Sin embargo, es necesario tener siempre presente que las primeras 
personas que dieron la cara por nuestra comunidad fueron tres travestis. Y, aunque no 
considero justo decir que no tuvimos un Stonewall, sí es importante resaltar que hubo cierta 
conciencia ciudadana por la igualdad y la no discriminación desde fines de los setenta. 
También es importante reconocer que, en los últimos años, diversos sectores de la comunidad 
han escrito e interpretado la marcha a la Constituyente y a sus protagonistas. Ahora bien, ¿qué 
sabemos, realmente, de lo que sucedió? ¿Quiénes fueron ellas?

Un pasado muy presente

Quizás, puedo ser un tanto exagerado al decir que, para algunos, la incursión de las travestis 
es un episodio desconocido en nuestra comunidad. Pero la realidad es que no ha recibido la 
atención que merece por muchas razones, que incluyen factores internos de la comunidad. 
Hasta cierto punto, no hemos sabido qué hacer con nuestro pasado y, mucho menos, cómo 
transmitirlo. No obstante, hace ya, aproximadamente, unos cinco años, viene surgiendo una 
preocupación por esta temática. Hoy en día, entre libros, cómics y fanzines se ha recreado, 
desde distintos puntos de vista, ese y otros momentos de nuestra historia1. 

escribe: Giancarlo Mori Bolo

Nuestra primera 
invasión travesti

1   En los últimos años, la serie Chuqui Chinchay (2018), el fanzine Chuqui Chinchay (2022); los libros Estampas Maricas (2023) y Crónicas 
maricas (2023), así como la biografía ¿Rosca o imitación de rosca?(2023) son productos que han difundido con mayor alcance la historia de la 
diversidad en el Perú.

Algunos cómics, fanzines y libros que han difundido la historia de la diversidad.
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Fue Giuseppe Campuzano quien, a principios del siglo XXI, nos diera un «respeta tu cultura, 
maricón» moment con su Museo Travesti del Perú. De hecho, es gracias a él que muches 
conocemos de las travestis de la constituyente y demás episodios pasados de la diversidad. Si 
bien se puede criticar su propuesta y las ausencias en su museo, no podemos negarle su valor, 
al ser el primer trabajo de esta clase. Sobre todo, por ser una de las fuertes influencias de parte 
de la narrativa histórica actual. 

Una singular marcha 

Ahora bien, sabemos que la tarde del seis de diciembre de 1978, las tres travestis interrumpieron 
una de las sesiones de la Asamblea Constituyente (AC). Fue durante su primer año, que la AC 
formó una comisión para investigar la violación de Derechos Humanos durante la dictadura 
militar. Dicha comisión fue presidida por Lucio Galarza Villar del APRA e integrada por algunos 
conocidos políticos como Hugo Blanco, Lauro Muñoz, Javier Diez-Canseco y Alan García2. 
Este grupo de constituyentes recibía las denuncias de ciudadanos, colectivos y agrupaciones 
de todos los sectores sociales. Por esta razón, Francis, Damonett y Giselle visitaron, esa tarde, 
el local del Congreso. 

Se sabe que ellas también llevaban un pliego, del cual no tenemos una copia hasta el 
momento, pero sí sabemos cuál era su objetivo. El texto solicitaba respeto para las personas del 
Tercer Sexo3, a las que algunas autoridades científicas insistieron en calificar como pervertidxs 
y degeneradxs. Mediante su participación en este proceso democrático, ellas aspiraban a que 
la Asamblea actuara en favor de su comunidad y sean tratadxs como seres humanos4.  

2   Mori Bolo, G. (2021). “Con ustedes la prostituyente”: una reflexión alrededor de las transexuales de la Asamblea Constituyente (1978)”. 
Organizado por la Comisión Bicentenario del Congreso de la República. https://youtu.be/df9fkKE8_P0?si=7VhlVhff2uyU2rMO&t=2831 
3   Forma con la que se denominaba a la comunidad LGBTQ+. 
4   Caretas, 1978

Marcha de Damonett, Giselle y Francis Day a la Asamblea Constituyente. Caretas, 1978.

En medio del escándalo causado por su entrada al Palacio Legislativo, fueron recibidas por 
Lucio Galarza (PPC); quien no solo recibió su pliego, también, mantuvo una pequeña reunión 
con ellas. Terminada su interacción, fueron emboscadas por algunos reporteros, momento 
que quedó retratado por la prensa. Pese a su esfuerzo y a la promesa de una reunión con la 
comisión, esta nunca ocurrió. 
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Los periódicos no fueron muy amables con ellas. Mientras algunas notas periodísticas 
plantearon el suceso como una tomadura de pelo, una broma de mal gusto para la Asamblea, 
otras entendían su propósito, aunque criticando su forma de vestir, de hablar y de comportarse. 
Ah, y algunos de los principales medios guardaron un incómodo silencio. 

¡Con ustedes… la prostituyente!

Damonet, Francis y Giselle formaban parte del grupo teatral llamado Travesti Music Hall, el 
cual se presentaba de miércoles a domingo en el Palais Concert. Ojo, no hablamos del mítico 
lugar en el Jirón de la Unión, más bien, un pequeño, pero bien ubicado café-teatro miraflorino. 
Desde octubre de 1978, presentaron la obra titulada “Las travestis de la prostituyente”, la 
cual se mantuvo poco más de ocho meses. En sus casi dos horas de duración, mezclaban 
travestismo, strip-tease y política nacional. 

5   Según Javier Ponce, una vez “quemado” el nombre utilizó otro para poder salir en una película peruana de inicios de los ochenta. Véase, 
Crónicas Maricas (2023).

Acompañadas por Giomar, también conocido como “el rey del Landó”, la obra presentaba 
las cómicas ocurrencias de Doña Maya, presidenta de la prostituyente, su aliada, Doña Cuca, y 
la intrépida Blanca Fosefa. Como parte de la prensa mencionó, esta puesta en escena criticaba 
el desempeño de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no se limitaba a los políticos 
nacionales. Por ejemplo, Doña Maya, vivía enamorada del rey Juan Carlos de Borbón, quien 
visitaba el Perú en paralelo a la temporada. 

Tres distinguidas travestis 

Las protagonistas de nuestra historia fueron famosas vedettes peruanas (¡pero vedettes 
como las de antes, ah! Bailaban, cantaban, actuaban y, de paso, dos de tres hacían strip-
tease). Francis Day, Damonet y Giselle tuvieron una carrera bastante sonada en el espectáculo 
nocturno de la Lima de los setentas y ochentas. ¿Qué más sabemos de ellas?

De la que menos información hay es Francis Day. Fue ella quien habló con el constituyente 
Galarza y la prensa. Se dice que se cambió de nombre después de su incursión política porque 
nadie quería darle trabajo5. Sin embargo, otros contradicen esta versión, pues siguió siendo 
mencionada en algunos cabarets y night clubs. Lo que sí se puede confirmar es que, durante 
los setentas, tuvo una carrera como animadora y cantante en peñas, boîtes y night clubs. 

Estreno de la obra Travestis de la Prostituyente. Última Hora, octubre 1978.



27Crónicas de la Diversidad digital N°39 / diciembre 2023

Por su parte, Damonett hizo su debut en el mundo del strip-tease en abril de 1970. Ella fue 
la apuesta del grill Tabaris ante la llegada de la vedette francesa Coccinelle a Lima. En su 
momento, fue conocida como la Coccinelle peruana y aparecía en la publicidad de diferentes 
night clubs6. No solo eso, también, estuvo en algunos café-teatros compartiendo espacio con 
grandes artistas. En 1980, Damonett era una consagrada artista, que no solo había hecho su 
carrera en Lima, pues su éxito la había llevado por países como Estados Unidos, Nicaragua, 
Chile y México7.

La más joven de ellas era Giselle y sabemos un poco más de su vida personal y su infancia. 
Estudió la primaria en el colegio Ramón Espinoza, donde tuvo que enfrentarse a la violencia de 
sus compañeros por ser diferente8. En algún momento de la década de 1970, inició su carrera 
en la danza nocturna, que la llevó a hacer giras al interior del país. Fue en Arequipa donde, por 
accidente, se inició en el strip-tease. Con el tiempo, sería catalogada como la “Reina del Strip”; 
y, también, viajaría por algunos países como Chile y Bolivia. En 1978, contactó con Damonett 
para participar en la prostituyente. Terminada la temporada en el Palais Concert, decidió viajar 
por Ecuador, Colombia y Venezuela9.

A pesar de su valiente hazaña, no sabemos que fue de ellas. De las tres, solo se ha confirmado 
el deceso de Giselle, sin embargo, desconozco qué pasó con las demás. Si alguna está por ahí 
y lee esto, quisiera expresarles que, no solo las admiro, también sería un honor conocerlas. 
Asimismo, si alguien las conoció y/o tiene más información sobre ellas no dude en contactarme, 
toda información, dato o recuerdo será bien cuidado.   

6   Última Hora, mayo 1970. 
7   Zeta, 1980. 
8   Zeta, 1980. 
9   Ídem 

Francis Day en la portada del semanario Oiga. 1978.
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Quizás, hay mucho más por conocer de las chicas, obvio, nunca es suficiente. En lo personal, 
a mí me gustaría tener el chisme completo. Más allá del curioso hecho, hay que reconocer la 
importancia de las tres travestis haciéndose visibles en un momento tan complicado como la 
transición democrática. Hasta cierto punto, es la primera vez que un grupo de personas de 
la comunidad voluntariamente se enfrentan al ojo público, los anteriores, tristemente, están 
asociados a violencia policial, discriminación, etc. Feliz aniversario chicas, gracias por todo. / /
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Almendra Pamela no deja de sorprendernos. Acaba 
de lanzar un espectacular videoclip, Moonlight. Una 
surrealista historia vampiresca en el Centro de Lima. 

Nos dice Almendra: «Yo grabé con mi teclado. El fondo 
musical es tocado por mí en un estudio. Es mi interpretación 
de Moonlight, sonata número 14 de Beethoven. No es toda, 
la he grabado solamente hasta la mitad, con un arreglo mío 
para que terminara a los 2 minutos 50. Conseguí como 
locación el Music Market y el Club de la Unión. La historia, 
de principio a fin, es mía, los chicos me ayudaron luego al 
desarrollo de la historia.» 

Intérpretes:
Almendra Pamela: Pianista
Miriam Paola Contreras: Vampira
Bryan Otero: Cazador

Producción: Lodo Mens
Cámara y fotos: Somer Malave y Héctor Carrillo
Maquillaje: Liz Stoliar
Producción ejecutiva: Almendra Pamela
Gestor audiovisual: Luis Peña

Se puede ver aquí:

https://youtu.be/Ic6mefhKxSQ?si=l8OpeWGqNhg88_cp

Moonlight, 
el videoclip
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https://youtu.be/Ic6mefhKxSQ?si=l8OpeWGqNhg88_cp


30 Crónicas de la Diversidad digital N°39 / diciembre 2023

Crónicas de la Diversidad presenta:

EN EL JARDÍN DE LIRIOS
El amor entre mujeres 

en la cultura pop asiática
De Alexandra Arana Blas

con prólogo de Carla Sagástegui

El libro recopila 
diversos ensayos 
sobre anime, manga, 
videojuegos, manhua, 
manhwa y manga 
peruano. Con ellos 
no solo nos presenta 
el contexto en el 
que nacieron dichas 
obras, sino también 
los múltiples usos y 
formas de representar 
la diversidad sexual, 
en especial el deseo 
entre mujeres, 
a nivel narrativo.

Versión digital disponible en: 

https://issuu.com/cronicasdeladiversidad/docs/aarana

https://issuu.com/cronicasdeladiversidad/docs/aarana
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Cómics
Lo último de 
Merulandia, 
Alex Caset y 
Radio Cat
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Merulandia
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Inspirado en el cuento clásico de 
La Sirenita. Coral es una sirena que 
acaba de cumplir los 18 años y así 
como sus hermanas, puede subir a la 
superficie para quedar fascinada con 
el cielo los animales y la vida humana.

Disponible en Webtoon:
https://www.webtoons.com/es/
canvas/la-dama-y-la-sirena-gl/
list?title_no=798631

https://www.webtoons.com/es/canvas/la-dama-y-la-sirena-gl/list?title_no=798631
https://www.webtoons.com/es/canvas/la-dama-y-la-sirena-gl/list?title_no=798631
https://www.webtoons.com/es/canvas/la-dama-y-la-sirena-gl/list?title_no=798631
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Alex Caset
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Historieta exhibida en la «Expo Lakita y las historietas LTGB+ peruanas» realizada 
en la ciudad de Trujillo en junio de 2023.
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Radiocat
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Historieta exhibida en la «Expo Lakita y las historietas LTGB+ peruanas» realizada 
en la ciudad de Trujillo en junio de 2023.
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ESTRENO
2024
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En mayo de 1983 se detectó el 
primer caso de un paciente 
en fase sida en Lima, Perú. 

Fue así que, hace más de 40 años, 
el sistema de salud en nuestro país 
debió afrontar aquel desconocido 
virus generador de esta condición. 
Con el pasar de las décadas y las 
consecuencias que esta epidemia tuvo 
para sus diferentes poblaciones clave, 
se puede constatar que la respuesta a 
este virus ha mejorado gracias a los 
avances médicos y a los protocolos 
institucionales. Por tanto, en esta 
edición de diciembre, ofrecemos 
esta sección con variadas entrevistas 
y artículos a fin de conmemorar la 
fecha de esta lucha informándonos 
y derribando mitos alrededor de este 
tema de salud sexual.

 Especial
Día Mundial
  de Lucha
 contra
   el Sida
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¿Tienen algún conocimiento sobre los estudios para la 
vacuna que busca prevenir el VIH? ¿Existen ya avances 
significativos?

En los últimos dos años los estudios que estaban más 
avanzados, el Mosaico y el Imbokodo fueron cancelados. 
Sin embargo, continúan otros estudios que están en 
fases iniciales, en fase 1. El desarrollo de vacunas contra el 
VIH requiere varios ensayos clínicos: fase 1, fase 2, fase 3 
y fase 4. Cada paso del desarrollo es esencial, y todas las 
etapas necesitan la participación de personas. El uso de la 
nanotecnología en el diseño y mejora de las vacunas contra 
el VIH ha avanzado recientemente.

¿Cuál es el porcentaje de efectividad del PrEP, del PEP 
y del TARGA (suponiendo en este caso una perfecta 
adherencia) para evitar transmitir el VIH?

En el caso del PrEP es mayor al 90%, suponiendo que 
se tome adecuadamente con los controles respectivos, 
recalcando que no sirve para prevención de sífilis, gonorrea, 
virus del papiloma y otras ITS. Con el PEP puede llegar al 
80%, pero tiene que ser administrado dentro de las 72 horas, 
mientras más temprano sea la administración es mejor. 
Con respecto al TARGA hay pocos estudios de efectividad, 
considerando que hay una variedad de tipos de fármacos, 
y se administran combinaciones de ellos. Es importante 
considerar que más allá de una adecuada adherencia, hay 
factores del paciente, del personal de salud y del sistema de 
salud que intervienen para que un tratamiento sea exitoso. 
EL DIAGNÓSTICO TARDÍO DE VIH es lo que debemos 

entrevista: CDLD

foto: archivo Hans Fernández

«Las personas 
viviendo con VIH 
pueden tener hijos»
Entrevista a Hans Fernández 

evitar. Disminuir el tiempo transcurrido entre la adquisición 
del VIH y el inicio del tratamiento antirretroviral no solo 
aumenta la tasa de éxito del tratamiento, sino que mejora 
la salud a largo plazo de las personas y disminuye el riesgo 
de transmisión del VIH.

¿Es verdad que parte de la investigación para la 
aprobación del PrEP fue realizada en Perú?
Nuestro país, junto con Brasil y México, formaron parte 
de un estudio prospectivo, de un solo brazo, abierto y 
multicéntrico de implementación de PrEP. Los resultados 
del estudio fueron publicados en la revista científica The 
Lancet HIV, en diciembre de 2022.

¿Es verdad que si una persona con VIH toma sus pastillas 
puede tener hijos sin VIH?

Las personas viviendo con VIH pueden tener hijos. Es 
importante que estén en tratamiento TARGA y estén 
indetectables. Hay diferentes pasos que puede tomar para 
prevenir la transmisión del VIH a su bebé. Se recomienda 
hacerles la prueba de detección del VIH a todos los bebés 
de personas seropositivas entre los 14 y los 21 días, al mes 
o a los 2 meses y luego entre los 4 y los 6 meses de vida. 
Se recomienda hacer pruebas adicionales en el momento 
de nacer y en otras fechas específicas cuando se trata 
de bebés expuestos a un mayor riesgo de transmisión 
maternoinfantil del VIH. Todo se debe hacer con control y 
vigilancia del médico.

Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida
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Aún hay ciertas dudas en la gente con lo de «indetectable 
= intransmisible». ¿Podrían explicar eso?

Varios estudios científicos recientes examinaron durante 
años a miles de parejas que se someten al tratamiento del 
VIH (estudios PARTNER2, Opposites Attract, PARTNER.
HPTN 052). Entre los participantes del estudio que tenían 
VIH indetectable, ninguno transmitió el virus a su pareja 
sexual. Las personas que viven con el VIH pueden tener 
una vida larga y saludable si toman medicamentos que 
mantengan el virus indetectable. Entre más temprano una 
persona que vive con el VIH inicie el tratamiento, menor 
será el daño que el virus pueda causarle a su cuerpo. Los 
medicamentos pueden reducir el virus en el cuerpo a un 
nivel tan bajo que no aparece en las pruebas y no puede 
transmitirse a través de las relaciones sexuales. A esto se le 
conoce como «indetectable es igual a intransmisible».

¿Cómo manejan el tema de nuevas infecciones en 
personas menores de 18 años?

Todo personal de salud debe tener conocimiento de la 
Norma Técnica de Salud para la atención integral de las 
niñas, niños y adolescentes con infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana VIH - NTS 167-MINSA/2020/
DGIESP, aprobado con Resolución Ministerial N° 882-
2020/MINSA. Allí está indicado cómo debe actuar 
el equipo multidisciplinario, la consejería y tamizaje, 
diagnóstico y definición de casos, así como la prevención 
de enfermedades concomitantes, entre otros temas.

¿El Estado peruano garantiza tratamiento para los 
extranjeros en el país?

Según las normativas del Ministerio de Salud, el Estado 
garantiza el acceso a tratamiento a las personas que 
padecen VIH / Sida, a través del suministro del TARGA, 
indistintamente de su nacionalidad o grupo social, por 
parte de los centros de salud pública. Para ello, una vez 
que cuenten con su carnet de extranjería, pueden solicitar 
la afiliación al Seguro Integral de Salud en el Perú y obtener 
la atención y tratamiento correspondientes. En caso de 
pacientes particulares tienen acceso al TAR y exámenes de 
CD4 y carga viral, pero no a los exámenes de laboratorio 
pre TAR, lo cual dificulta hacer un manejo adecuado. 
La afiliación al SIS se hace de acuerdo a las normativas 
vigentes que establecen los criterios correspondientes, lo 
cual podría reformularse para una afiliación más oportuna

¿Dónde encontrar estadísticas de personas con VIH 
(afectados, edades, mortalidad, AVPP)?

Se pueden encontrar en el siguiente link :
https://www.dge.gob.pe/vih/uploads/nacional_vih.html
Vigilancia de VIH/ITS. Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades, MINSA. / /

Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida

https://www.dge.gob.pe/vih/uploads/nacional_vih.html
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Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida
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Positivo de corazón es una organización sin fines de lucro, entre cuyos miembros participan 
también personas viviendo con VIH. Realizan activismo por la defensa de derechos 
a la salud física y mental para mujeres y diversidades, especialmente enfocada en la 

prevención y tratamiento de VIH, ITS, entre otras condiciones crónicas. Sus intervenciones 
en espacios públicos, obras de teatro, exposiciones, encuentros, ferias, contenidos 
informativos digitales y seguimiento de casos particulares revelan el compromiso que tienen 
con poblaciones afectadas por condiciones de salud y demás prejuicios. Les propusimos las 
siguientes preguntas para conocer su punto de vista a propósito del abordaje del VIH a nivel 
estatal y los obstáculos aún presentes en nuestra sociedad. Estas fueron sus respuestas.

¿Cuál es el papel de su organización en la respuesta al VIH?
Positivo de Corazón (PDC) es una organización para personas jóvenes que viven o son 

afectadas por el VIH. En ese sentido, realizamos activismo, informando y eliminando estigmas 
por medio de actividades culturales, el arte y la educación sexual integral.

¿Aproximadamente a cuántas personas ha impactado la organización y de qué forma?
Desde el año 2020, venimos haciendo actividades culturales como fue la intervención en el 

espacio público «La Vihda que tenemos», la obra testimonial La fiesta de la Vihda, realizada en 
Lima y provincias, «Encuentros positivos», que es un espacio cultural con un conversatorio y 
feria donde se habla sobre VIH e intervenciones culturales a espacios determinados, como el 
Ministerio de Salud. Asimismo, hemos realizado charlas de sensibilización y talleres a jóvenes. 
Aproximadamente, habremos impactado a más de 5,000 personas sin considerar el impacto 
digital que tenemos desde nuestra estrategia de comunicación.

¿Realizan investigaciones y/o publicaciones? De ser así, ¿dónde es posible encontrarlas?
Realizamos investigación cuantificable desde nuestros eventos culturales, pero aún no ha 

sido compartida públicamente.

entrevista: Gustavo Ochoa Morán

fotos: archivo Positivo de Corazòn

Positivo de Corazón: 
activismo por 

una VIHda digna
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¿Cuáles son los problemas (mitos, tabúes) que aún prevalecen a nivel social sobre este 
tema?

Desde nuestra experiencia sentimos que los mitos y tabúes aún presentes y fuertes en la 
sociedad peruana son:

 ● ●«Si adquieres VIH, es por ser una persona promiscua.»
 ● ●«Si vives con VIH, no debes de tener relaciones sexuales porque vas a “contagiar” al resto 

de personas (la palabra correcta es “transmitir”).»
 ● «El VIH solo afecta a un determinado grupo de personas como gays, personas trans, 

gente pobre, andina o afrodescendiente.»

¿Han encontrado en su labor manifestaciones de serofobia? ¿Pueden comentarnos 
algunos ejemplos y cómo se enfrentaron?

Al ser personas visibles, es decir, que comunicamos nuestro estado serológico como una 
forma de activismo, estamos expuestos a comentarios y acciones de personas que no están 
de acuerdo con que informemos acerca de VIH. En algunas oportunidades, hemos recibido 
amenazas con exponer nuestro estado serológico a nuestros entornos cercanos o hemos 
recibido insultos en nuestras redes sociales personales.

¿Cómo consideran la labor del Estado en su respuesta al VIH? ¿Qué se podría mejorar?
Consideramos que, si bien ha habido avances en la atención, como por ejemplo, recibir el 

tratamiento de forma gratuita, hemos recibido denuncias de personas que constantemente 
tienen problemas con la falta de medicamentos en diferentes centro de salud, que es una 
constante por la que nos vemos afectados. Del mismo modo, existen dimensiones como 
la salud mental, nutrición y los servicios sociales que se encuentran escasos o nulos. En 
ese sentido, se necesita cambiar el enfoque médico, que actualmente se basa en la toma 
de medicamentos, por un enfoque integral y que las nuevas políticas públicas incluyan la 
participación de las personas que viven con VIH para generar medidas que cumplan con la 
mayoría de necesidades. / /

Escena de la obra de teatro testimonial 
La fiesta de la Vihda.
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Walter tiene 57 años, es actor, comunicador y profesor 
de español. Desde 2018, año de su apertura, se 
desempeña como presidente de Impulse Lima. 

Conversamos con él acerca de su organización y el trabajo 
que realizan en la difusión de información sobre el VIH.

Cuéntanos un poco de cómo nace Impulse.
Impulse nace en el año 2009 en Los Ángeles, con nuestro 

fundador José Ramos, un chico gay como nosotros, 
muchacho en sus 30 o veintitantos, que hacía su vida 
normal, con sus amigos. Hasta que, de repente, un amigo 
de su grupo muy cercano, lamentablemente cae enfermo, 
ya en fase sida. Esto fue un golpe fuerte para él a nivel 
personal. Gracias a Dios este chico se recuperó, pero fue 
una pelea medio complicada. Y él empezó a reflexionar 
sobre cómo es posible (que) en un grupo de amigos 
que no tenían necesidades o carencias económicas o de 
educación, como para decir que había sido un descuido, 
podía haber llegado a ese punto una infección como 
esta. Entonces pensó: «creo que no somos conscientes 
de lo que está pasando dentro de (nuestra) comunidad 
y necesitamos empezar a trabajar por esto». Ahí decide 
abrir Impulse. Y fue creciendo a lo largo de los años, ahora 
estamos en 26 ciudades, en 13 países.

¿Cómo llega al Perú?
Yo vivía en Brasil un buen tiempo y allá conozco la 

organización. Me llega del cielo, en un momento en que yo 

entrevista: César Chávez

fotos: archivo Impulse Lima

«En el Estado hay 
intereses que, 

muchas veces, priman 
antes del bienestar 

común de la sociedad»
Entrevista con Walter Escobar,

presidente de Impulse Lima

no estaba muy bien personalmente, por otros problemas. 
Me llega la propuesta de participar como voluntario 
para el equipo de Impulse São Paulo que recién se iba a 
inaugurar en esa época. Dije «sí ok, ¿por qué no?» Me 
pareció interesante apoyar y no me imaginé nunca que 
iba a convertirse en algo tan importante en mi vida. Estuve 
12 años viviendo en São Paulo y dos de ellos dedicados a 
Impulse. Cuando decido regresar a Perú en 2017, vine con 
la idea de abrir Impulse en Lima, y por suerte me dieron la 
confianza desde Estados Unidos para abrirlo aquí. 

Comenzamos a trabajar a finales de 2018. La idea 
básicamente es educar en temas de salud sexual y 
prevención de ITS, sobre todo el VIH, y ver un poco la 
problemática de la comunidad LGBT, hombres que tienen 
sexo con hombres, básicamente. La idea es hablarle (a la 
gente) de tú a tú. Entonces, entendamos (que) no somos 
un ministerio, no somos un organismo formal, no somos un 
médico, somos tu amigo, que conoce un poco más y trata 
de llevarte el mensaje de la forma más fácil, divertida, ligera 
y clara que puedas tener.

¿Cuál es el papel de la organización en la respuesta al 
VIH?

Nosotros, básicamente, lo que queremos es llevar la 
mayor información posible a la mayor cantidad de gente 
dentro de la comunidad. Somos conscientes que se hacen 
muchos esfuerzos desde diversos puntos, organismos 
gubernamentales o no gubernamentales, pero entendemos 
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que, a veces, la forma en que se lleva el mensaje puede 
ser que no se vea o no se sienta atractiva para los jóvenes, 
que es la población que más se infecta, o menos conoce y 
más se relaja en este tema. Por ese motivo es que nosotros 
buscamos ofrecer información con una perspectiva más 
jovial, más divertida, más ligera, más accesible para el joven 
promedio, de manera que pueda estar educado, estar 
informado. 

También trabajamos un poco con el tema de apoyo a las 
personas que viven con VIH. Tenemos un grupo que se llama 
Hablando Positivo, es algo que hemos comenzado hace un 
año, y son unas rondas de diálogo en las que tenemos un 
grupo de psicólogos que son voluntarios nuestros y la idea 
es ayudar a que las personas que viven con VIH puedan 
superar un poco el dolor emocional que representa. 
Entendemos que la infección de VIH no es un problema 
médico grave hoy en día, porque si tú te detectas a tiempo, 
te tratas y puedes tener una vida completamente normal. 
Pero el dolor emocional que significa, dado todo el estigma 
que trae la sociedad sí puede ser una herida que no se 
cierra en toda la vida. Entonces nuestro trabajo también va 
por ese lado, ayudar a que estos chicos, primero, empiecen 
a poder verbalizar en un ambiente seguro con gente igual 
que ellos, expresando sus miedos, sus dudas, sus temores 
con respecto a cómo manejar la relación en distintos 
aspectos de su vida, laboral, emocional, sentimental, 
familiar, una serie de aspectos. Y después, a sentirse tan 
empoderados, ellos empiezan a sentirse amigos de los 
mismos chicos del grupo. Y ellos ya hablan de esto con una 
naturalidad, como quien dice «tengo diabetes o tengo, no 
sé, algo que simplemente tengo que cuidar toda la vida y 
no pasa más nada que me afecte a mi vida». Ese es nuestro 
objetivo en realidad. Entonces, por un lado, educar a quien 
no vive con VIH y, además, educar para que la población 
aprenda a convivir con el tema sin colocarle ningún tipo de 
estigma. Es una infección y nada más, es una condición de 
salud. Y, por otro lado, apoyar a quienes viven con VIH para 
ayudarlos a llevar este problema.

¿Manejan ustedes datos de cuántas personas, 
aproximadamente, han impactado y cómo han visto eso?

Es una buena pregunta, sabes. No lo hemos podido 
medir específicamente, porque hacemos distintos tipos 
de eventos. Tenemos Hablando Positivo, que ya en un 
año debemos tener más de 100 personas, entre que van 
y vienen, y todo el grupo que son los chicos que viven con 
VIH. En los eventos... es que hay eventos de distintos tipos. 
Tenemos una vez al año un SexEd, que es un conversatorio 
sobre algún tema en específico. Pero después vamos a 
fiestas, antes de pandemia estábamos yendo todos los 
meses a una de las saunas más conocidas aquí en Lima. 
Íbamos todos los meses a hacer pruebas con la intención de 
detectar en un ambiente que la gente está acostumbrada 
a tener contacto sexual, y era normalizar que te hagas una 
prueba para que estés tranquilo. O sea, para que puedas 
hacer lo que quieras y, como siempre yo les decía, aunque 
sea solo una persona que nosotros detectásemos con VIH 
en ese momento, a esa persona, por muy duro que parezca, 
le estábamos cambiando la vida porque le dábamos la 
oportunidad de empezar a tratarse antes de estar mal. Y 
esa es una diferencia grande. Entonces es difícil cuantificar, 
porque hemos estado en saunas, por la pandemia tuvimos 
que dejar de hacerlo. Hemos estado en fiestas. Ya hemos 
empezado este año, estamos rompiendo un poco el 
esquema de llevarte la prueba de VIH a la puerta de la 
discoteca. No es algo que nadie se imagina. Y yo creo que 
mucha gente dice «no, no se me ocurre». Sin embargo, ya 
estamos haciéndolo y hay algunas personas que se han 
hecho esto porque queremos que la gente se acostumbre 
a que, no importa el momento que tú estés, nunca es un 
mal momento para hacerte un chequeo. Pero si es que de 
repente ha pasado más de un año, que lo ideal sería una 
vez al año, y tienes una vida sexual activa, y con esto no 
quiero decir que seas promiscuo, no tiene nada que ver con 
promiscuidad, tienes simplemente vida sexual activa, ya es 
suficiente como para que exista el riesgo de una infección 
de VIH. Alto o bajo, lo que tú quieras, pero chequearte no 
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cuesta nada. Igual que cuidas tus dientes, igual que vas al 
oculista, una serie de cosas. Entonces llevar la prueba hacia 
las fiestas nos parece algo estratégico, que nos ayuda un 
poco a que la gente también, se haga o no se haga la prueba, 
empieza a cambiar su forma de ver la prueba. Porque hemos 
ido al Valetodo ya un par de veces, hemos ido a Matadero, 
y sí es cierto que la mayor parte de la gente no se hace la 
prueba en ese momento. Pero el hecho de ver la prueba y 
de pensar o de tener a alguien dándote un flyer, diciéndote 
«oye, hazte la prueba nada más», te hace reflexionar. «Ok, 
voy ahora a emborracharme» o «voy a tomar no sé qué». Y 
de repente tengo en la cabeza, «mmm... no me he hecho 
la prueba, debería cuidarme. De repente mejor usar un 
condón, porque no sé qué puede pasar». Entonces creo 
que vamos creando conciencia en estas acciones. Medirlo 
es un poco complicado, porque no tenemos cómo contar 
todo el impacto general que hemos tenido.

Suele pasar que hay personas a las que no les interesa en 
ese momento su estado serológico. Cuando hacen este 
tipo de campañas, entregando folletos o preservativos y 
la gente dice que no, ¿cómo lidiar con ese rechazo?

Mira, nosotros somos conscientes que el simple hecho de 
hacerles pensar a estas personas que existe (la posibilidad 
de una infección), ya es un paso. Cada vez que nosotros 
vamos a una discoteca, por ejemplo, no es solo que 
vamos a repartir condones o a hacer la prueba. En las 
pantallas que tú ves, en el escenario donde está la drag, 
hacemos un diseño divertido, una animación con algún 
mensaje específico hablando sobre alguna cosa, sobre 
hacerse la prueba, cualquier tema. La gente puede estar 
borracha, drogada, todo lo que tú quieras, pero lo va a ver. 
Y en su subconsciente va a quedar algo, va a comenzar a 
familiarizarse con recibir esta información. Y el tema es 
ese. Que nos acostumbremos como sociedad, sobre todo 
en la comunidad, a tratar este tema como algo cotidiano, 
como algo que es normal, es común, y deberíamos 
acostumbrarnos a que sea parte de nuestra vida, sin ningún 
miedo, ningún tapujo, sin ningún recelo de nada, que nos 
acostumbremos a conversarlo. Entonces, si alguien no nos 
acepta la información, no quiere hacerse la prueba, no 
quiere recibir un folleto, algo va a quedar. Porque además 
nos ha pasado que a veces llegan, que nunca van solos a 
la discoteca, llegan cuatro o cinco personas, uno de ellos 
dice «oye, voy a hacerme la prueba». «No, ‘tas loco, na’ que 
ver, yo me voy adentro, me voy a tomar un trago». El que 
se hace la prueba, una vez que entra (al final le preguntan) 
«¿y, qué tal, cómo te fue?», «ah, salió...» lo que quieras, o 
puedes decirle que sí o que no, pero se habla del asunto. 
Generar el diálogo ya es un avance para nosotros. Entonces 
creo que eso es lo importante de cada acción, por más que 
no tengamos la recepción que se espera. 

¿Realizan investigaciones o publicaciones de carácter 
médico?

No, en realidad nuestro trabajo más que nada es informar. 
No hacemos investigación, no damos servicio médico. (Lo 
que hacemos) simplemente es informar, educar, tratar 
de llevar de forma más ligera, más alegre, más disruptiva 
inclusive, la comunicación para la comunidad. Pero no es 
nuestro trabajo a nivel de investigación. Nos apoyamos 
mucho en AHF, que es una organización aliada nuestra, 
somos de alguna forma organizaciones hermanas, no solo 
en Perú sino en el mundo. Ellos se encargan de la parte de 
hacer las pruebas o de tratamientos, si es que hay alguien 
detectado con VIH en nuestros eventos ya se le deriva a 
AHF.

¿Trabajan ustedes también con la población trans?
Nosotros partimos de una idea muy concreta: hablar 

de igual a igual. Si tú eres un hombre que tiene sexo con 
hombres vas a saber la forma de hablarle a otro hombre 
que tiene sexo con hombres, porque sus prácticas son 
las mismas. Tus deseos, tus morbos, tus temores, todos 
son más o menos los mismos, conoces el lenguaje y sabes 
cómo decírselo y expresarlo de la forma correcta. Nosotros 
somos una organización, digamos, de alguna forma paralela 
a AHF, que ve y se especializa en hombres que tienen 
sexo con hombres. No los excluimos, pero no hablamos 
específicamente de la comunidad trans; primero, porque no 
somos hombres ni mujeres trans, entonces no conocemos 
la práctica, el día a día, los temores y las realidades de 
la comunidad a profundidad. Podemos empatizar con 
ellos, pero no lo somos. Existe otra asociación igual que 
nosotros que también es aliada de AHF que se encarga 
específicamente de hablarle a la comunidad trans y está 
conformada por voluntarios y voluntarias o voluntaries 
trans, porque ahí sí va a ser una persona trans hablándole 
a otra persona trans sobre las prácticas, miedos y todo 
lo que implica relacionarse con alguien desde su propia 
visión, conociendo su propia realidad y su mundo. Aún no 
ha llegado a Perú, pero la idea es que puedan también en 
algún momento estar aquí y empezar a especializarse en 
hablarle a la comunidad trans.

Ahora, no es un tema de discriminación. El grado de 
conversión en hombres que tienen sexo con hombres 
es más alto que en la población en general. Pero en la 
comunidad trans es mucho más alto todavía, es más del 
triple, inclusive. Porque las prácticas son muy diferentes, 
las realidades son diferentes, los riesgos asumidos son 
distintos. Entonces, nosotros hablamos a hombres que 
tienen sexo con hombres y no encasillamos en G (gays) o 
B (bisexuales), no. Hablamos de hombres que tienen sexo 
con hombres. Personas con pene que tienen sexo con 
personas con pene. Así de sencillo. Porque reconocemos 
que nuestras prácticas son específicas. ¿Hacen cruising 
en los baños de los centros comerciales? Las personas 
trans no lo hacen. Son realidades que son específicas de la 
comunidad.

Por otro lado, a los hombres trabajadores sexuales los 
encuentras en contados puntos de la ciudad, a diferencia 
de las trabajadoras trans que están en muchos más sitios 
y también más expuestas.

Hay un gran porcentaje de personas trans que se dedican 
al trabajo sexual por necesidad y eso implica riesgos mucho 
más altos. (Esto debido a) carencias económicas, falta de 
educación, falta de oportunidades, sus familias las echan 
de sus casas, son realidades completamente distintas. Ello 
nos obliga a ser más específicos en hablar a una realidad 
que uno conoce. Nosotros no pretendemos abarcar el 
abanico (de las identidades). Por ejemplo, mujeres que 
tienen sexo con mujeres. El porcentaje de transmisión 
del VIH es prácticamente cero. No tiene sentido que nos 
dediquemos a ellas. No es que las estemos excluyendo a 
nuestras hermanas. Las amamos, han sido unas grandes 
aliadas toda la vida, pero... Puede ser que haya algunas ITS, 
sí. Pero, fuera de eso el VIH no es un gran problema en ellas.

Ha habido organizaciones que regularmente tenían 
actividades para la comunidad LTGB+, pero con la 
pandemia buena parte de estas se paralizaron. ¿Han 
pensado ustedes a futuro en abrir algún espacio donde 
se puedan realizar conversatorios sobre diversos temas, 
socializar…?
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Justamente vamos a sacar nuestro plan de trabajo del 
año que viene. Queremos, pretendemos, esperamos 
poder lograrlo, llegar a tres o cuatro SexEd en el año, 
abarcar otros temas. Queremos también aliarnos con otras 
organizaciones, por ejemplo, para hacer que Hablando 
Positivo sea más grande. Estamos en conversaciones con 
algunas organizaciones también para apoyar más a la gente 
que vive con VIH, porque nos gustaría mucho no solo que 
quede en los grupos en los que (se piense que) pertenezco 
a una logia, voy en determinada fecha a un lugar que es 
escondido, todo el mundo habla ahí, hablamos y todo, pero 
de ahí salimos y nuevamente volvemos a nuestra realidad 
de vivir escondidos. Está bien, es respetable, pero lo ideal 
no sería eso, lo ideal sería que seas una persona común, que 
puedas salir a la vida y así como dices «oye, tengo diabetes» 
o «soy hipertenso» no tengas ningún problema en que 
digas que vives con VIH, que nuestra sociedad lo reciba 
de esa manera. Entonces también necesitamos trabajar a 
nivel macro para que cada vez más gente, y no solo en una 
zona de la ciudad, sino en todo Lima, sería ideal en el país, 
podamos empoderar a las personas que viven con VIH para 
que se sientan libres de decirlo sin ningún miedo.

¿Han encontrado ustedes obstáculos en la labor que 
están realizando? De ser así, ¿cómo lograron sortearlos?

Sí, algunos. De hecho, reconocemos que somos un grupo 
privilegiado desde el momento que disponemos de un 
fondo que ya se nos ofrece a comienzos de año para poder 
hacer todas nuestras actividades, y reconocemos que es 
una labor que nos quita mucho del peso que cualquier 
organización tiene, se sufre mucho para conseguir 
financiamiento para poder hacer las cosas. Igual, no es 
todo lo que quisiéramos, es limitado. No es que seamos 
millonarios con esto. Pero sí es un gran privilegio, lo 
reconocemos como tal. Y ese privilegio no siempre es bien 
visto. Ha sido en algún momento mal visto, inclusive se nos 
ha tachado de todo, que no vale la pena decir de qué, no 
tenemos problema con eso. Lo único que me incomoda 
a mí como parte de la organización es que esto, este 
prejuicio sobre el hecho de que tengamos este privilegio 
de tener un fondo, nos genere una barrera para poder 
comunicarnos con cierto sector de la población. Ahí sí es 
un obstáculo, ¿no? Porque si yo quiero llegar a un chico 
de San Juan de Lurigancho o de alguna población menos 

favorecida, de repente, y me lo han dicho, nos ven como 
los «blanquitos privilegiados». Nuevamente, lo puedo 
entender, pero, yo no soy millonario, yo trabajo muy duro... 
Tengo deudas... Yo, a nivel personal, y mis chicos también, 
somos seres comunes y corrientes, chicos de clase media, 
somos voluntarios y nada más. El dinero que viene, no nos 
viene para nuestra vida personal, viene para el trabajo 
que hacemos. Pero puedo entender esa barrera y es un 
obstáculo que necesitamos empezar a superar a través 
de acercarnos, también adaptarnos un poco a la realidad 
diferente que se vive en distintos sectores de la población, 
haciendo eventos y actividades distintas, que nos permitan 
llegar a ellos. Sobre todo a los más jóvenes, que podamos 
escuchar sus problemas. 

¿Cómo consideras la labor del Estado peruano en su 
respuesta al VIH? ¿Qué crees que se podría mejorar?

A ver... Complicado... Creo que hay intención de algunas 
personas dentro del gobierno, no las de mando alto, 
lamentablemente, en hacer que las cosas funcionen. De 
hecho, nosotros, como parte de Impulse, tuvimos una 
experiencia bastante positiva durante la pandemia. Un 
tiempo en que todo el mundo se quedó bloqueado, nadie 
podía salir de la ciudad en la que estaba en ese momento, 
de la cuarentena, y nos empezaron a llegar muchas 
solicitudes de gente desesperada porque, o por trabajo 
o por vacaciones o lo que sea, estaba fuera de su ciudad, 
no podía regresar a donde vivía. (Decían) «Salí por tres 
días, una semana y me agarró la cuarentena. Se me está 
acabando el tratamiento, ¿qué hago?» Había gente que 
días antes de la cuarentena se había enterado que vivía 
con VIH, enfrentaba una pandemia muriendo de miedo, 
que acababa de descubrir que vivía con VIH y llega una 
pandemia en la que si estabas bajo de defensas eras mucho 
más vulnerable. Entonces había gente desesperada, que 
nos llamaba llorando, preocupados (diciendo) «¿qué 
hago? Por favor, ¿a dónde voy?» En ese momento descubrí 
que en el ministerio (de Salud) apareció gente que estaba 
completamente dispuesta a ayudarnos, (y) que nos pidió 
simplemente lo siguiente: «No den nuestro contacto. Filtren 
ustedes los pedidos para nosotros atenderlos. Entonces 
ustedes nos pasan lo que necesiten. Solo necesitamos el 
nombre de la persona y el teléfono. Tú me dices "tiene tal 
y tal problema", en cualquier lugar del país y nosotros nos 
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encargamos de contactarlo, en cualquier lugar del país, 
para solucionarlo». Mira, la respuesta que tuvimos de gente 
que atendieron, no sé, Pucallpa, Iquitos, Arequipa..., o sea, 
nos permitió atender a mucha gente, inclusive pudimos 
dar tratamiento a un funcionario de alto cargo, que es un 
español, pero vive en Brasil. Él tomaba sus medicinas en 
Brasil, pero estaba destacado al Perú por algún tema de 
trabajo, se quedó bloqueado en Lima y no tenía tratamiento. 
Y pudimos ayudarlo a tomar su tratamiento. Llegamos a dar 
tratamiento a un peruano que estaba en EE.UU., también 
bloqueado. Entonces ahí yo dije «caramba, el ministerio 
sí tiene gente desde adentro que quiere ayudar, está con 
ganas de trabajar». El apoyo que hemos recibido para este 
último Sex-Ed también ha sido muy bueno por parte de 
ciertas (personas), pero creo que ya, cuando vamos a nivel 
alto, las cabezas, como lamentablemente toda nuestra 
política está (desinteresada), no necesariamente reflejan 
el mismo interés o preocupación por la realidad, no solo 
del VIH, sino en general por la salud o por la educación de 
nuestro país. Hay una serie de intereses que, muchas veces, 
priman antes del bienestar común de la comunidad o de 
la sociedad. Y eso nos preocupa, nos frustra, por ejemplo, 
saber que vivimos pendientes (de lo que las cabezas 
finalmente decidan). El Perú tiene financiamiento del 
exterior que ayuda a poder tener el TARGA en el país, pero 
que podría vencer en cualquier momento. Y en cuanto 
dejemos de recibir ese apoyo, el gobierno peruano no 
se ha preocupado de ver cómo va a cubrir la cantidad de 
personas que viven con VIH, para pagar ese tratamiento. Va 
a tener que pagarse, no se puede dejar así a esa gente, sin 
el tratamiento. No hay una previsión, no hay un trabajo para 
evitar que continúe creciendo la infección en el país, hay 
nuevas infecciones, no hay una campaña de educación. No 
sé, yo no he visto campañas a nivel gobierno, grandes, que 
impacten educando sobre VIH. Y eso es preocupante, ahí 
ves cuáles son las decisiones que se toman a nivel macro 
para el país. Creo que no son las que el país necesita.

¿Cuáles son los problemas (mitos, tabúes) que aún 
prevalecen a nivel social sobre el VIH?

El principal, que creo yo que genera un gran problema, 
un gran miedo, es que el VIH se asoció en su comienzo 
a los gays. Y aunque se diga que no, aún se tiene muy 
metido en la cabeza esto, aún se cree que esto solo le 
pasa a la gente promiscua. Y ese término «promiscuo» 
como algo peyorativo y marcante, es una etiqueta que te 
estigmatiza y te hace un ser de segunda categoría. Cuando 
cualquier persona va a ser promiscua, a mis ojos, si es que 
tiene más sexo que yo. Pero yo voy a ser promiscuo a los 
ojos de otra persona que tiene menos sexo que yo. Nada 
más. Y ahí tiene que ver la educación, represión personal, 
edad —hay personas que (manifiestan que) los más jóvenes 
tienen más sexo que los más adultos—, si estoy en una 
relación estable o no —que tampoco implica que tenga 
que ser solo con mi pareja. Como te digo, no juzgamos—, 
su proceso económico... Hay una serie de factores que van 
a alterar simplemente la frecuencia sexual (por ejemplo)
la libido que tú tengas... es cíclico. Entonces este tema 
de «promiscuidad» es una cosa que se utiliza mucho para 
estigmatizar a quien tiene VIH. Y esa etiqueta te la ponen 
en la cabeza y te limita mucho, crea un gran problema. 
Porque al final, y es una cosa de la que hablamos el 1 de 
diciembre es (que) existen niños que nacen con VIH, no son 
culpables de nada, nunca tuvieron sexo. Existen personas 
que fueron infectadas en una violación, que no tienen nada 
que ver con eso. Existen personas que fueron infectadas 
porque sus parejas les fueron infieles y ellos no sabían, y se 
enteraron cuando la pareja murió. Sean del mismo sexo o 

no. Y hay una serie de factores que no tienen nada que ver 
con promiscuidad, no tienen nada que ver con orientación 
sexual, simplemente es una realidad que existe. Y es muy 
triste ver que esos conceptos todavía están tan enraizados 
en la mentalidad de la sociedad.

¿En todo este tiempo se han encontrado ustedes con 
casos o manifestaciones de serofobia? ¿Cómo manejaron 
esas situaciones?

No. O sea, no en ninguna actividad, ni ningún evento, 
ni ningún contacto personal. En redes ha habido alguno 
que otro comentario, porque las redes dan la libertad a 
mucha gente de decir muchas cosas sin dar la cara. A veces 
solo buscan notoriedad, ni siquiera es personal. Creo que 
tenemos un grupo de seguidores que, independiente de qué 
tan fieles sean, nos siguen, entienden y aprenden. Porque 
los pocos comentarios que puedan haber existido, habrá 
sido un par, no han sido muchos, los mismos seguidores 
han ido respondiendo como para callarlos, ni siquiera 
tuvimos que intervenir nosotros como organización, como 
para decirles «estás desinformado, no digas tonterías» o en 
otras palabras, porque el lenguaje de las redes a veces es 
mucho más fuerte. Entonces no, no ha habido un caso que 
yo pueda decir ha sido fuerte o ha impactado. / /

Impulse Lima
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Vista aérea del cierre de la actividad realizada el 
pasado 1 de diciembre en el LUM.
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PROSA es una organización no gubernamental conformada hace más de 30 años por 
personas viviendo con VIH y pionera en la lucha contra la estigmatización de esta 
población. Entre sus acciones están la vinculación de personas diagnosticadas al 

tratamiento antirretroviral, terapias personales y grupales para brindar soporte emocional y 
asesorías legales ante casos de discriminación laboral o abuso de autoridad. Crónicas de la 
Diversidad sostuvo un diálogo breve con su director ejecutivo, Julio César Cruz, para conocer 
su opinión sobre el abordaje del VIH a nivel estatal y los desafíos que aún tenemos pendientes 
como sociedad.

¿Cuál es el papel de PROSA en la respuesta al VIH?
PROSA cumple el rol de plantear acciones de incidencia política para reducir las barreras de 

acceso a salud y derechos de las poblaciones vulnerables, entre ellas, las personas viviendo 
con VIH, trabajadores sexuales, comunidad LTGBIQ+, personas afectadas por tuberculosis, 
y migrantes y refugiados. Para ello, proveemos servicios diferenciados de apoyo psicológico, 
asesoría legal, consejería de pares, botiquín de antirretrovirales, grupos de apoyo terapéutico, 
tomas de pruebas rápidas diagnósticas de VIH.

¿Aproximadamente a cuántas personas ha impactado la organización y de qué forma?
Solo durante el presente año, PROSA ha atendido aproximadamente a 820 personas en la 

provisión de los servicios institucionales. Son servicios ofrecidos a modo de oferta fija (atención 
permanente en la oficina) y en salidas de campo (provisión de insumos en zonas de trabajo 
sexual, por ejemplo.

¿Realizan investigaciones y/o publicaciones? ¿Dónde es posible encontrarlas?
Sí, Asociación PROSA difunde información relacionada al VIH y poblaciones vulnerables a 

través de la página web www.prosa.org.pe y de nuestras redes institucionales como Facebook, 
Instagram, etc.

entrevista: Gustavo Ochoa Morán

fotos: archivo PROSA

«Hay muchos casos 
en que las personas 

son afectadas por 
el estigma y discriminación 

asociados al VIH»
Entrevista con Julio César Cruz,

director de PROSA
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¿Cómo consideran la labor del Estado en su respuesta al VIH? ¿Qué se podría mejorar?
Consideramos que el Estado peruano realiza arduos esfuerzos en el marco de la respuesta 

nacional de lucha contra las ITS y el VIH; sin embargo, hay aspectos que aún deben o pueden 
mejorarse, tales como: la provisión oportuna de medicamentos; descentralización efectiva de la 
provisión y entrega de antirretrovirales, espacio de comunicación efectiva con las comunidades 
y poblaciones vulnerables a adquirir VIH, mejorar la línea preventivo-promocional de aspectos 
relacionados al VIH a nivel nacional.

¿Cuáles son los problemas (mitos, tabúes) que aún prevalecen a nivel social sobre este 
tema?

Los mitos que aún persisten a nivel social son:
 ● «El VIH solo lo pueden tener las personas con múltiples parejas.»
 ● «El VIH se transmite a través de la picadura de los zancudos o mordidas de un perro.»
 ● «L@s extranjeros (venezolan@s) que realizan trabajo sexual en su mayoría tienen VIH.»
 ● «El tratamiento antirretroviral es costoso y el Estado peruano no lo entrega.»
 ● «Las personas viviendo con VIH vivirán cada vez menos tiempo a partir de su condición 

de salud.»
 ● ●«Las personas viviendo con VIH ya no pueden o no deben tener hijos, etc.»

¿Han encontrado en su labor manifestaciones de serofobia? ¿Pueden comentarnos 
algunos ejemplos y cómo se enfrentaron?

Más que serofobia, hemos encontrado muchos casos en que las personas son afectadas por 
el estigma y discriminación asociados al VIH. Tenemos expulsiones en lugares de trabajo, no 
se quiere compartir los utensilios, se piensa que son agentes transmisores en todo momento 
del virus, etc. Nuestro servicio legal asume la defensa y protección de los y las usuarias cuya 
vulneración de derechos es evidente. / /



57Crónicas de la Diversidad digital N°39 / diciembre 2023

Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida



58 Crónicas de la Diversidad digital N°39 / diciembre 2023

Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida



59Crónicas de la Diversidad digital N°39 / diciembre 2023

J+LAC es una red fundada por jóvenes y adolescentes 
de América Latina y El Caribe hispano cuyo objetivo 
es mejorar la respuesta al VIH. Sus actividades, tales 

como encuentros de juventudes positivas o campañas 
de formación en temas de sexualidad, permiten que 
esta organización participe de las acciones de respuesta 
al VIH a nivel institucional. No obstante, los constantes 
recortes presupuestales a la estrategia sanitaria enfocada 
en dar respuesta al VIH, el bloqueo de la ESI en el sistema 
educativo o la limitación de la participación de jóvenes 
siguen siendo un obstáculo en el logro de mejoras. En 
esta entrevista, Junior Juárez, coordinador para la Región 
Andina de J+LAC nos comenta con mayor amplitud los 
fines que persigue su organización

¿Cuál es el papel de su organización en la respuesta al 
VIH?

La red de jóvenes y adolescentes positivas de 
Latinoamérica y El Caribe Hispano (J+LAC) es una red 
creada por jóvenes que viven con VIH con la finalidad de 
transformar de manera creativa e innovadora la respuesta 
al VIH partiendo del reconocimiento de la equidad de 
género, el respeto a la diversidad y tomando en cuenta las 
voces de lxs jóvenes de 17 países de la región. Activa desde 
2010 llevando la incidencia política latinoamericana para la 
defensa de la ESI y el acceso a servicios de salud integral y 
de calidad para darle respuesta a la epidemia del VIH.

entrevista: Gustavo Ochoa Morán

fotos: archivo J+LAC

«Es preocupante 
la reducción sistemática 

al presupuesto de 
la estrategia sanitaria 

para VIH»
Entrevista a Junior Juárez, 

coordinador para la Región Andina 
en la Red de adolescentes y jóvenes 

positivxs de Latinoamérica 
y El Caribe

¿Aproximadamente a cuántas personas ha impactado su 
organización y de qué forma?

Mediante el puesto de coordinador para la Región andina, 
participo directamente en la planificación y ejecución del 
trabajo que ayude al posicionamiento de la agenda del VIH 
en juventudes en Latinoamérica a través de talleres, foros, 
conversatorios, encuentros nacionales de juventudes 
positivas, campañas digitales para la sensibilización, 
información y promoción de la corresponsabilidad 
sexual, autocuidado de la salud sexual, defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos, que giren en torno a 
la deconstrucción de los mitos y prejuicios que alimentan 
a la serofobia construida socialmente. Hasta el momento, 
hemos tenido impacto a más de 5000 jóvenes capacitados 
y empoderados para que se sumen a la respuesta de la 
epidemia del VIH a nivel latinoamericano.

¿Realizan investigaciones y/o publicaciones? De ser así, 
¿dónde es posible encontrarlas?

Hemos tenido consultas regionales y participación en el 
estudio multipaís como el INDEX 2.0, siendo los países de 
intervención Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Paraguay. 
Dicha investigación, impulsada por ALEP-PC, recoge 
los índices de estigma y discriminación que sufren las 
personas que vivimos con VIH, haciéndose énfasis en datos 
desagregados en comunidades LGTBI. La presentación a 
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cargo de RedLac+ en Perú se realizó el pasado miércoles 13 
de diciembre en el Congreso de la República. 

Adicionalmente, estamos por implementar la consulta 
regional sobre salud mental y adherencia de los jóvenes y 
adolescentes de Latinoamérica. Tales investigaciones son la 
oportunidad perfecta para recolectar datos desagregados 
que sirvan para la incidencia y formulación de políticas y 
programas que beneficien a nuestros pares. Las pueden 
encontrar en nuestro portal web https://jovenespositives.
com/

¿Cómo considera la labor del Estado en su respuesta al 
VIH? ¿Qué se podría mejorar?

Como activista joven y defensor de los derechos sexuales 
y reproductivos, considero preocupante la reducción 
sistemática al presupuesto de la estrategia sanitaria para 
VIH. Esto limita las intervenciones que se tendría en los tres 
niveles del sistema de salud, no solo afectará la prevención, 
sino las atenciones hospitalarias y distribución a nivel 
regional y local del tratamiento antirretroviral. Asimismo, 
vemos que el Estado está trabajando desarticuladamente 
con las juventudes, resultando ineficientes los servicios 
diferenciados de salud sexual para jóvenes, y la reducida 
participación en las mesas diálogo e implementación de 
los programas y servicios de salud. Adicionalmente, la 
negación y criminalización de la implementación de la 
Educación sexual dentro de la escuela nos está jugando 
en contra, teniendo en cuenta el incremento en las cifras 
de nuevas transmisiones de VIH en los jóvenes. A estas 
situaciones debe dar respuesta el Estado.

¿Cuáles son los problemas (mitos, tabúes) que aún 
prevalecen a nivel social sobre este tema?

Podemos encontrar tres importantes mitos. A mi 
entendimiento, en principio, está la anulación sexual de 
las personas que vivimos VIH, debido a que se desconoce 
las formas de transmisión, confundiéndola con «contagio». 
Esto se replica en la forma en cómo comunicamos la 
prevención del VIH, pues partimos por combatir al sida, 
pero a costa de la anulación del ejercicio de nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, en el caso de 
las mujeres, en muchos hospitales se les coacciona a «no 
traer hijos al mundo con sida» (según testimonios). Estas 

frases, que suelen calificarse como violencia obstétrica, 
afectan la salud emocional de las mujeres. 

El segundo sería la asociación de las personas que vivimos 
con VIH a la muerte. Aún está presente el imaginario 
colectivo de los 80 y 90, cuyas propagandas de prevención 
eran fuertemente estigmatizantes. Sin embargo, en 
respuesta, es notable el fenómeno creciente de los jóvenes 
en Latinoamérica de visibilizar su diagnóstico, a través del 
Tik Tok o Instagram, para acompañar a los nuevos casos de 
personas que viven con VIH y normalizar su convivencia. 
La información central es el I=I (indetectable es igual a 
intransmisible). El vivir con VIH es muy diferente a los 
años anteriores, gracias al avance científico, se ha podido 
reducir las transmisiones bajo una buena adherencia al 
tratamiento. Esto permite que se vea como una situación 
crónica de salud y ya no como una sentencia de muerte.

El último mito sería que el VIH solo afecta a homosexuales, 
bisexuales, mujeres trans y trabajadores sexuales. Esto 
evidencia la estigmatización asociada a la orientación 
sexual o identidad de género, normalizando la violencia 
y creando una noción de seudoseguridad a la población 
heterosexual. Para ello, debemos entender que las 
transmisiones se dan por conductas sexuales, y debemos 
partir por el autocuidado y la corresponsabilidad sexual, 
reconociendo el derecho al placer de la sexualidad y los 
derechos sexuales y reproductivos de las comunidades.

¿Ha encontrado en su labor manifestaciones de 
serofobia? ¿Puede contarnos algunos casos y cómo se 
enfrentaron?

Siempre he tenido que lidiar con las típicas bromas que 
asocian el sida a la comunidad LGTBI, las cuales están 
presentes en toda conversación de «chacotería»; no 
obstante, evidencia la normalización de la serofobia y la 
homofobia, que van de la mano. El caso más fuerte que 
pude presenciar es la negación de atención en el servicio 
de odontología, bajo la frase «este horario es para atender 
a pacientes sanos», expresión que indigna por cómo hasta 
ahora el personal de salud puede resistirse al cambio de 
actitud frente a la atención de las personas que vivimos 
con VIH. Por tanto, no basta con tener publicidad para un 
1ero de diciembre, sino una exhaustiva veeduría dentro 
de los hospitales, sobre cómo se está atendiendo a las 
comunidades. / /
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En la década ochenta, el desarrollo y propagación del virus del VIH generaría asombro a un 
mundo controlado aún por gobiernos conservadores y dictatoriales, agitado por conflictos 
bélicos y, desde luego, reticente socialmente a las diversidades. La literatura, fiel reflector de 

los temores e incertidumbres de las épocas, ha plasmado, de maneras muy diferentes, la trayectoria 
que este virus ha venido haciendo desde hace más de cuatro décadas y cómo las sociedades 
han actuado, no solo frente a sus efectos sanitarios, sino también contra sus poblaciones clave. 
Plenamente consciente del hilo en común de estas escrituras en Latinoamérica, la escritora 
chilena Lina Meruane se propuso investigarlas para su tesis doctoral y los resultados quedaron 
plasmados en Viajes virales. La crisis del contagio global en la escritura del sida, finalmente 
publicada en 2012 bajo la edición del Fondo de Cultura Económica de Chile. Mediante la 
presente reseña, haré un abreviado resumen y comentario de los asuntos más resaltantes de este 
complejo ensayo.

En la primera parte del libro, titulada Bitácora de un viaje seropositivo, la autora analiza cómo 
la aparición del virus y sus consecuencias sanitarias generaron dinámicas discursivas sobre las 
sexualidades disidentes a nivel global. Para ello, en principio, describe la trayectoria que siguió 
la genealogía del Virus de Inmunodeficiencia Humana desde sus primeros hallazgos a mediados 
de los sesenta hasta su presentación en 1981. Es a partir de entonces que, con este, surge una 
metáfora empleada por instituciones religiosas y políticas, círculos científicos, a fin de hacer 
una instrumentalización ideológica de la epidemia con objetivos moralizadores y represores. 
Y esta estigmatización recaerá sobre ciertos sujetos que el sistema de clases conservador veía 
incómodos.

En el tránsito de un capitalismo viejo a un capitalismo impaciente, la autora señala que 
surgirá un personaje nuevo: el joven radical. Hijo de ese neocapitalismo, este joven moderno 
ya no verá límites ni obligaciones matrimoniales ni paternas. Y será por su búsqueda de libertad 
que este personaje disidente será estigmatizado y culpabilizado de la aparición de la llamada 
«peste rosa», por una insaciabilidad económica y de consumo que el mismo sistema promovía 
en aquel entonces. Ya desde la década del setenta, los movimientos feministas luchaban por la 
legalización de la píldora del día siguiente, el aborto o por mayores facilidades para el divorcio, 
mientras que las disidencias sexuales emprendían luchas colectivas que culminarían en los 
disturbios de Stonewall. Ante ello, las élites conservadoras veían el riesgo de que la radicalización 
del liberalismo económico se expresara en otras demandas de libertades a nivel social. La 
aparición de esta epidemia sería un motivo para apagar ese deseo emancipatorio señalando esta 
crisis como un «castigo divino», tal como antaño hacía la religión con otros sucesos similares. El 
traslado de la metáfora medieval resulta evidente.

 En los años de la epidemia, varios países de Latinoamérica atravesaban dictaduras de diverso 
orden político. Los regímenes autoritarios, cual sea su tendencia, siempre han tenido, en la figura 
del disidente sexual, la posibilidad de manipular la atención colectiva mediante un cargado 
armamento retórico. En ese sentido, de pronto, la respuesta institucional al virus revinculará 
a la homosexualidad con los conceptos de patologización y de desplazamiento. Los hombres 
homosexuales serán arrinconados a un estatus de no pertenencia o extranjería en sistemas 
que se encargarán siempre de excluirlos. La situación para las mujeres infectadas también será 
similar, ya que, una vez descubierta su falta de inmunidad, también entrarán en juego retóricas 
misóginas para hacer señalamiento del trabajo sexual femenino y del deseo de libertad sexual 
como causas de la debacle sanitaria. Las escrituras, por tanto, estarán marcadas por estos 
discursos predominantes y sistemáticos, pero reflejarán también las miradas personales de 
quienes padecieron la epidemia desde sus propias corporalidades.

En la segunda parte del texto, titulada Viajes virales, Meruane decide analizar los textos 
de la literatura latinoamericana que abordaron la experiencia del VIH/sida. El corpus, 
cronológicamente, se abre con las dos novelas del escritor cubano Reinaldo Arenas que se 
publicarían póstumos a su muerte en EE.UU. en 1990, Antes que anochezca y El color del verano. 
La obra de Arenas está marcada por un triple sentido de fuga: del entorno rural y familiar, del 
régimen socialista cubano que persiguió a homosexuales y del sida como última experiencia 
represora que le tocó vivir tras su huida de la isla. Ante este contexto, en su narrativa, Arenas 
reivindica a la comunidad disidente de modo celebratorio y planteando para esta un territorio 
ficcional donde se logre emancipar. Otro autor de origen cubano que cuestionó, desde su exilio, 
el concepto de patria fue Severo Sarduy, en cuya novela, Pájaros de la playa (1992), recrea el 
declive de una casona que antaño simbolizaba un palacio del placer, hasta que el virus llega 
para trastocar fatalmente la lozanía de sus protagonistas masculinos. La autora encuentra en 
esta mutación del símbolo la translocación del sidario cubano, lugar donde el régimen empezó 
a recluir a los primeros infectados desde 1986. 
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En Chile, Pedro Lemebel y Francisco Casas, desde su temprano trabajo performático como 
Las yeguas del Apocalipsis, analizaban políticamente la epidemia y el proceso infeccioso 
como «otra forma de colonización». Ya en su libro de crónicas, Loco afán (1996), Lemebel halla 
equivalencias entre el viejo conquistador, de cruz y viruela, y el nuevo turista gay, blanco y 
masculino, aterrizado sobre un Chile secuestrado por una dictadura y un sistema neoliberal, 
y que porta, entre sus ya mencionadas cualidades, el nuevo virus oculto. Por su parte, Mario 
Bellatin y su novela Salón de belleza (1994) refleja, con la trama de la peluquería convertida en 
espacio de espera de la muerte, la idea de la «nación moridero», posible alusión a «las políticas 
de brazos cruzados» que caracterizaron a los primeros meses de la epidemia y, en general, a 
las respuestas institucionales en Latinoamérica. 

Los ejemplos continúan a lo largo del libro y recorren otras escrituras trastocadas por la 
experiencia del virus o no, pero también los exilios y la migración. Así, se puede reconocer, 
dentro del análisis, el trabajo del dramaturgo argentino Copi, los narradores argentinos 
Guillermo Saccomano y Daniel Link, la novelista Lydia Cacho, entre algunxs más. 

El ensayo de Lina Meruane hace honor a ese título tan elocuente, Viajes virales, pues como 
lectorxs nos permite ir transitando ese recorrido cronológico desde que el virus se convirtió 
en un fenómeno pandémico hasta su abordaje en épocas más recientes. Pero también 
reconocemos los sexilios (exilios por motivos de orientación sexual) de quienes pasaron a 
vivir estigmatización, o el tránsito ético que las sociedades hicieron con respecto a este, al 
mostrarnos nominalizaciones iniciales de la ciencia, medidas institucionales, el vocabulario de 
la prensa, etc. 

Resulta, en ese sentido, un ensayo de interés para comprender la epidemia desde su lado 
discursivo y su influencia a nivel literario, y que seguramente despertará preguntas en quienes 
lo lean. Por mi parte, me he preguntado, más allá de la mencionada novela de Bellatin, cómo 
este tema se ha visto reflejado desde la narrativa peruana, nunca ajena a la homofobia, 
misoginia y clasismo. Veo necesario hallar una respuesta. / /
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Textos de la literatura latinoamericana que abordaron la experiencia del VIH/sida.
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El 21 de julio del 2009, el diario Ajá presentó como titular ¿Homisida?, portada que 
resume y cuestiona, de forma sensacionalista, la razón del asesinato de Marco Antonio 
Gallego, venganza por contagio de VIH. Pasado los años de este crimen, el discurso de 

Ajá ha puesto de relieve elementos recurrentes de la construcción discursiva de la comunidad 
LGTBIQ+ en la sociedad, a partir de tres variables como son el crimen, la enfermedad y, sin 
duda, las sexualidades disidentes. Ante esto, es pertinente recordar los procesos que el VIH/
SIDA tuvo hace cuarenta años y, en especial, los testimonios de mujeres trans sobre estos 
discursos que se formaron en el Perú. 

Aland Bisso (1998) sostiene que el primer caso peruano de SIDA sucedió en 1983 y que los 
casos reconocidos provenían de varones homosexuales que se infectaron en el extranjero. 
Eventualmente, en el territorio nacional, las infecciones se desarrollarían en personas 
homosexuales y luego, en personas heterosexuales. Esto indica que la sociedad relacionó el 
SIDA con la primera población susceptible a él, la de homosexuales. 

En esta línea, el estudio de Juan Antonio Lan (2023) resalta la relación entre los pacientes que 
desarrollaron SIDA y el énfasis de la prensa capitalina sobre esta, diálogo que formó un discurso 
que abrazó a toda persona de identidad sexual disidente en los años ochenta en el Perú. Esta 
relación tuvo como soporte los textos escritos, de forma sensacionalista, y fue respaldada por 
una serie de fotografías enfocadas a personas que viven con SIDA, etapa agresiva y terminal 
del VIH. Esto los posicionó como agentes de contagio y sinónimo de muerte, creencias que 
se fortalecieron y se expandieron hacia la comunidad LGTBIQ+, pues se entendió como parte 
inherente a su naturaleza.

escribe: Edgar Deza

Apuntes sobre 
los discursos 
testimoniales 
del VIH/SIDA en el Perú
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Ante esto, me interesa mencionar el testimonio de una mujer trans que vive con VIH, hace 
énfasis en los discursos transfóbicos que experimenta esta población vulnerable. Esta selección 
del testimonio se debe porque los discursos de los que estamos acostumbrados a oír suelen 
ser provenientes de la prensa y de las redes sociales, y no de la comunidad especialista o de 
personas que viven con VIH. Cabe precisar que el testimonio seleccionado no alude al ámbito 
de la salud, sino es estrictamente social donde los estereotipos y la marginación posicionan a 
las mujeres trans como seres abyectos.

El testimonio se concentra en tres puntos: (a) la construcción discursiva de la mujer trans, 
(b) la naturalización de las mujeres trans como fuente de temor, y (c) ser estigmatizadas como 
delincuentes.

El texto inicia con la definición de mujer trans que circula en la sociedad, esta se construye de 
la siguiente forma: «¿Qué es ser una mujer trans con VIH? Un estereotipo. Porque normalmente 
la sociedad piensa que si tú eres mujer trans tienes VIH. Hay tal prejuicio de que las mujeres 
trans lo tienen que ya no importa el diagnóstico». El discurso testimonial pone de relieve que 
la construcción discursiva de las mujeres trans es estereotípica, es decir que es imaginada 
y atribuida por cualidades «negativas» para la sociedad heteronormativa. Además, que la 
condición de ser mujer trans es inherente a vivir con VIH, estos discursos están sustentados 
por creencias, que se reproducen desde su primera aparición en el Perú. Los discursos sobre 
las personas trans no buscan articularse con los avances de la investigación y tratamiento de 
esta condición.

Otro punto sobre el testimonio es la naturalización de las mujeres trans como fuente de 
temor. Se cree que la razón es porque ellas pueden «contagiar» a la población sana. La 
testimoniante menciona que no todas las mujeres trans tienen VIH, como suele creer la 
sociedad y que, si fuera el caso, no debe haber temor porque «el VIH es una enfermedad 
crónica, pero manejable. No es una enfermedad que deba generar temor o miedo». Este temor 
a las personas que viven con esa condición es causado por el proceso de estigmatización y 
discriminación que ha reproducido la sociedad desde los años ochenta. Como las primeras 
personas que padecieron el estado final del VIH, esa imagen se ha insertado en el imaginario 
sociosexual contemporáneo y es relacionado acríticamente con las mujeres trans.

Y, finalmente, la testimoniante menciona que son catalogadas como delincuentes porque 
«(s)er mujer trans (...) es sinónimo de vivir con VIH, y además ser delincuente. La justicia 
siempre está en contra nuestra. Porque se cree que una es la mala, la ladrona o la prostituta.» 
El discurso sobre el VIH posiciona a las mujeres trans fuera de la ley, ámbito donde se agrupan 
los actos delictivos. Al no ser reconocida como ciudadana, el acceso al trabajo es limitado y 
recurren al trabajo sexual, labor donde el cuerpo trans se expone y se castiga severamente. 
Esto conlleva a relacionar que toda mujer trans es una trabajadora sexual que vive con VIH y 
debe ser tratada como delincuente por sus pares nacionales.

En conclusión, los discursos sobre el VIH que se enfocan en la población de mujeres trans 
construyen una imagen tergiversada y sustentada en prejuicios. Actualmente, la mirada 
fatalista sobre el VIH construida por la prensa durante los años ochenta está siendo diezmada 
por la divulgación científica y médica. Sin embargo, es el testimonio contemporáneo de 
mujeres trans o de personas que viven con VIH el que contrarresta estos discursos sobre el 
VIH en el Perú. / /
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Luego de conocerse las espeluznantes investigaciones médicas realizadas por los nazis en seres 
humanos durante la segunda guerra mundial, en 1947 se aprueba el Código de Nüremberg  
que, además de algunas cosas que deberían ser obvias a tener en cuenta en los experimentos 

en humanos (no debe haber riesgo de muerte, no debe provocar daños físicos o mentales, el 
experimento debe dar resultados beneficiosos, debe haber datos de experimentación animal 
previa, debe ser realizado por personas cualificadas científicamente, el sujeto es libre de terminar 
el experimento, y similares) se incluye la novedosa figura del consentimiento informado. 

Sobre esta primera etapa dice un documento de la Universidad Católica:

«La lección más importante para la comunidad científica de la época fue la constatación de 
que los médicos y científicos no podían regularse por sí solos. Es decir, no resultaba plausible 
creer que los especialistas guardarían un respeto natural por los sujetos que intervenían en 
sus experimentos.» (Millán 2017, página 10)

Pese a la existencia del código de Nüremberg, científicos del mundo, quizá pensando que 
había un bien mayor a lograr con sus investigaciones, seguían cometiendo «excesos». En 1956 un 
grupo de niños con retardo mental fueron inoculados con hepatitis, en una institución en Nueva 
York, para poder estudiar la manera en que la enfermedad avanzaba (Millán op. cit.). En 1963, 
en otra institución en Nueva York, se inyectaron células cancerosas a pacientes ancianos sin su 
consentimiento (Íbid.). 

Entre otras cosas, la necesidad de mejorar la figura del consentimiento informado en el caso 
de personas que no podían decidir adecuadamente por sí mismas, dio pie a la elaboración de 
un nuevo código en 1964, por parte de la Asociación Médica Mundial, al que se llamó la Primera 
(luego hubo varias revisiones) Declaración de Helsinki que «fundaba los postulados éticos en la 
integridad moral y responsabilidad del médico» (De Abajo, 2001), «con ella la profesión médica 
trataba de demostrar que era posible la autorregulación en el control ético de la investigación 
con seres humanos» (Íbid.)

Pero tampoco fue suficiente. La falta de ética en las investigaciones médicas parecía una 
enfermedad de nunca acabar. Cuenta De Abajo:

«En 1966, Henry Beecher, profesor de anestesia en Harvard, publicaba en el New England 
Journal of Medicine, un artículo en el que describía 22 experimentos en seres humanos 
en los que no se respetaron normas éticas básicas, como la del consentimiento informado 
de los sujetos de investigación. Previamente, aunque con mucho menos éxito, Pappworth 
había hecho una denuncia similar en el Reino Unido y popularizó un término que se utilizaría 
mucho en medios periodísticos: los “cobayas humanos”. Es en estos años cuando comienza 
a proponerse la necesidad de la revisión por comités independientes, algo que la primera 
declaración [de Helsinki] ni siquiera atisbó.» (Íbid.).

escribe: Julio Lossio

Las investigaciones médicas 
en seres humanos y VIH

https://www.conicyt.cl/fonis/files/2013/03/El-C%C3%B3digo-de-Nuremberg.pdf
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A fines de los 60 y comienzos de los 70 salieron a la luz dos casos que se hicieron tristemente 
célebres. Uno de ellos fue el de la Escuela Estatal Willowbrook de Nueva York, una institución para 
niños con retraso mental en donde de forma deliberada se les expuso al virus, potencialmente 
mortal, de la hepatitis. La justificación fue que había una alta probabilidad de infección en todos 
los niños de la escuela y que era mejor si esta era de forma controlada. Además, se había pedido 
consentimiento a los padres, no obstante se supo luego que, al menos en algunos casos, se 
ponía como condición para ser aceptados en la escuela que firmaran el consentimiento. Las 
investigaciones fueron publicadas en revistas de prestigio como The Lancet, New England 
Journal of Medicine y Journal of the American Medical Association. El consejo editorial de The 
Lancet se disculpó por publicar los estudios (Rosenbaum 2020, De Abajo 2012).

  El otro caso es el del Hospital Tuskegee en Alabama, en donde 600 pacientes afroamericanos 
con sífilis fueron estudiados ocultándoles su condición y, lo peor del caso, sin recibir tratamiento. 
«Al final del estudio, en 1972, habían muerto de sífilis 28 sujetos, 100 habían fallecido por 
complicaciones de la enfermedad, 40 esposas de los sujetos habían resultado contagiadas y 19 
niños habían nacido con sífilis congénita» (Millán 2017, página 12). Como en el caso anterior, los 
estudios fueron publicados en revistas médicas de prestigio.

Dice De Abajo (op. cit.) sobre esta segunda etapa: 

«La autorregulación de los médicos a que aspiraba la Declaración [de Helsinki] se da por 
fracasada y la investigación biomédica con seres humanos entra en una nueva dimensión: 
el control público.» 

Intentando mejorar los códigos existentes para las investigaciones médicas en seres humanos, 
en 1974 se crea en Estados Unidos la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos 
de Investigaciones Biomédicas y de Comportamiento, que en 1978 publica el conocido como 
Informe Belmont. Este documento establece 3 principios fundamentales, que se conocen como 
«Principios de Bioética»: respeto por la persona, beneficencia y justicia. Así los explica nuestro 
conocido médico Elmer Huerta de RPP:

«Respeto por la persona indica que la persona tiene que tener la capacidad mental para 
saber lo que está haciendo, que debe participar voluntariamente después de firmar un 
consentimiento informado, y que tiene el derecho de retirarse del estudio en cualquier 
momento.

Beneficencia significa que los experimentos deben siempre minimizar los riesgos y 
maximizar los beneficios y que la investigación debe tener siempre valor científico y social. 

Justicia implica que los sujetos de experimentación deben ser escogidos sin aprovecharse 
de ellos y que debe evitarse la explotación de sujetos y poblaciones vulnerables, 
convenciéndolos de participar con el “entierro gratis” de los negros pobres de Tuskegee o 
las canastas de comida a la gente pobre en el Perú.» (Huerta, 2020)

Pero el tema es complejo y los excesos se siguen dando. Posteriormente al Informe Belmont la 
Declaración de Helsinki tuvo varias revisiones (la última fue el 2013 y el 2022 empezó una nueva 
revisión)1. 

Es importante, en la actual Declaración de Helsinki, el artículo 23 donde se menciona un 
comité de ética independiente, objetivo y externo a los investigadores para que no fueran ellos 
exclusivamente quienes tomaran decisiones en las que debían intervenir consideraciones éticas y 
para salvar los conflictos de intereses. «Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, 
debe ser independiente del investigador, del patrocinador y de cualquier otra influencia indebida 
y debe estar debidamente calificado.» (fragmento del artículo 23). 

Las preguntas que surgen, en países como el nuestro, son ¿se cumplen todas estas 
consideraciones en los países en vías de desarrollo? ¿Las leyes (el control público) nos protegen? 
En un país donde los legisladores se encuentran al parecer solo interesados en las leyes que 
benefician a sus propios negocios la pregunta suena a sarcasmo. Entonces ¿Podemos confiar 
que los comités de ética sean realmente independientes? O, al menos, ¿nuestros investigadores 
están adecuadamente calificados y se autorregulan? ¿Los consentimientos de la población 
vulnerable que participa son basados en una correcta información y sin aprovechamiento?

1   Aquí se pueden ver todas las versiones: 
    https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-researc
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El caso de las investigaciones para evitar la transmisión de VIH de madres a hijos

En 1994, en los albores de la investigación sobre VIH, se encontró que la zidovudina administrada 
por vía oral a mujeres embarazadas infectadas por el VIH, por vía intravenosa durante el parto y 
luego administrada a los recién nacidos reducía en dos tercios la incidencia de la infección por 
VIH en los bebés. Este régimen, conocido como ACTG 076 o Protocolo 076 se convirtió en el 
estándar de tratamiento para embarazadas seropositivas en Estados Unidos. Sin embargo, era 
un régimen muy costoso y se realizaban investigaciones para encontrar un régimen más barato. 
(Sorokin y Guilhem 2004).

En 1997 Lurie y Wolfe denuncian investigaciones en África y República Dominicana en donde a 
mujeres con VIH embarazadas no se les administraba el Protocolo 076 sino solo placebos por ser 
parte del grupo de control. La justificación dada era que esas poblaciones carecían de cualquier 
tipo de tratamiento y por lo tanto «nada» era el estándar local.

De las 18 investigaciones que estudiaron Lurie y Wolfe, 2 se realizaban en Estados Unidos en las 
cuales los pacientes de todos los grupos de estudio tenían acceso irrestricto a zidovudina u otros 
medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, en 15, de las 16 investigaciones realizadas en países 
en desarrollo (Costa de Marfil, Uganda, Tanzania, Sudáfrica, Malawi, Tailandia, Etiopía, Burkina 
Faso, Zimbabwe, Kenia y República Dominicana) algunos o todos los pacientes no recibían 
medicamentos antirretrovirales. Nueve de esos 15 estudios estaban financiados por el gobierno 
estadounidense a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
o los Institutos Nacionales de Salud (NIH), cinco financiados por otros gobiernos y uno por el 
Programa de las Naciones Unidas contra el SIDA.

Dicen Lurie y Wolfe en su artículo:

«Estos 15 estudios violan claramente las pautas recientes diseñadas específicamente para 
abordar cuestiones éticas relacionadas con los estudios en países en desarrollo. Según 
estas directrices, “las normas éticas aplicadas no deben ser menos exigentes que en el 
caso de una investigación realizada en el país [patrocinador]”. Además, las regulaciones 
estadounidenses que rigen los estudios realizados con fondos federales en el país o en 
el extranjero especifican que los procedimientos de investigación "no deben exponer 
innecesariamente a los sujetos a riesgos".

El decimosexto estudio es digno de mención como modelo de estudio realizado éticamente 
que intenta identificar regímenes antirretrovirales menos costosos y como indicación 
de cuán fuerte es la ortodoxia de los ensayos controlados con placebo. En 1994, Marc 
Lallemant, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, solicitó financiación 
a los NIH para un estudio de equivalencia en Tailandia en el que se compararían tres 
regímenes más cortos de zidovudina con un régimen similar al utilizado en el estudio ACTG 
076. Por lo general, se realiza un estudio de equivalencia cuando un régimen particular ya 
ha demostrado ser efectivo y uno está interesado en determinar si un segundo régimen es 
igual de efectivo pero menos tóxico o costoso. La sección de estudios de los NIH presionó 
repetidamente a Lallemant y a la Escuela de Salud Pública de Harvard para que realizaran 
en su lugar un ensayo controlado con placebo, lo que llevó al director del comité de sujetos 
humanos de Harvard a responder: “La realización de un ensayo controlado con placebo 
para [zidovudina] en mujeres embarazadas en Tailandia sería poco ético e inaceptable, ya 
que un ensayo controlado con activo es factible”. Los NIH finalmente cedieron y el estudio 
ya está en marcha.» (Lurie y Wolfe 1997, la traducción es de Google)

Las investigaciones en seres humanos en el Perú

En el Perú estas investigaciones inician cuando Fujimori promulga la Ley General de Salud 
26842, el 15 de julio de 1997, siendo Ministro de Salud el abogado Marino Costa Bauer2. En esta 
Ley, en el Título I (DE LOS DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES CONCERNIENTES 
A LA SALUD INDIVIDUAL) dice en su artículo 15:

Artículo 15o.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho:

...

2   Costa Bauer estuvo al frente del Ministerio de Salud desde el 10 de abril de 1996 hasta el 5 de enero de 1999. Anteriormente (de 1986 a 1995) 
había sido Gerente General de la Compañía de Seguros Cóndor, llegando a ser presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
en 1994 y 1995 (Fuente: https://www.linkedin.com/in/marino-costa-bauer/details/experience/). Como su predecesor en el Ministerio, Eduardo 
Yong Motta (en el cargo desde octubre 94 hasta abril 96) y su sucesor Alejandro Aguinaga (abril 99 - noviembre 2000), Costa Bauer fue 
denunciado por las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo como una política de planificación nacional.

https://www.linkedin.com/in/marino-costa-bauer/details/experience/
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d) A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos 
sin ser debidamente informada sobre la condición experimental de éstos, de los riesgos 
que corre y sin que medie previamente su consentimiento escrito o el de la persona llamada 
legalmente a darlo, si correspondiere, o si estuviere impedida de hacerlo; 

Y en el Título II (DE LOS DEBERES, RESTRICCIONES Y RESPONSABILIDADES EN 
CONSIDERACIÓN A LA SALUD DE TERCEROS), Capítulo I (DEL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES MEDICAS Y AFINES Y DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y AUXILIARES EN EL 
CAMPO DE LA SALUD), aparece el artículo 28 que dice:

Artículo 28o.- La investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación 
especial sobre la materia y a los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki 
y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados.

No dice más.

Como ocurrió a nivel internacional, también en el Perú fueron necesarias denuncias mediáticas 
para hacer mejoras en las normas.

Nos cuenta Jiménez (2015-1):

«En 2005, la Asociación Médica Peruana denunció la participación de 140 lactantes de 
familias de bajos recursos de Lima y Trujillo en un ensayo desarrollado por el mismo Instituto 
de Investigación Nutricional con un rehidratante oral que contenía arroz transgénico, 
previamente rechazado para la experimentación en EEUU.

Bajo los efectos del escándalo internacional, la entonces ministra Pilar Mazzetti reglamentó 
en 2006 los ensayos clínicos exigiendo estándares internacionales como la contratación 
por parte de los financiadores de una póliza de seguros para los participantes o la 
responsabilidad solidaria de los directores de hospitales y clínicas en los estudios que se 
desarrollan en sus instituciones.»

El segundo párrafo se refiere al Decreto Supremo N.° 017-2006-SA del 26 de julio del 2006 (sí, 
dos días antes que terminara el periodo de gobierno de Toledo), que aprueba el Reglamento de 
Ensayos Clínicos en el Perú. Un documento, nos cuenta Jiménez, elogiado por la OMS. Pero como 
en el Perú las cosas buenas no duran mucho, el 28 de julio del 2006 asume como presidente Alan 
García y nombra como Ministro de Salud a Carlos Vallejos:

«el ministro aprista Carlos Vallejos introdujo más de un centenar de modificaciones en el 
reglamento que sustituyeron la póliza obligatoria por una declaración jurada, redujeron la 
transparencia de estos estudios y permitieron que consultorios privados pudieran asumir 
ensayos clínicos a pesar de carecer de UCI y hospitalización.» (Jiménez, 2015-1)

En junio del año 2007, se promulga el Decreto Supremo N.° 006-2007-SA, que modifica 33 
artículos y 2 disposiciones complementarias del Reglamento de Ensayos Clínicos.

«Integrantes del cuerpo médico del Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 
denunciaron conflicto de intereses ya que Vallejos, como director del INEN, era uno de 
los médicos con más ensayos clínicos a su cargo, desarrollados por una empresa fundada 
por el entonces ministro y administrada por su hija (Gecoperú) que usaba para ello a los 
pacientes y las instalaciones del INEN.» (Íbid.)

A fines del 2015 la periodista Beatriz Jiménez recibe el Gran Premio Nacional de Periodismo 
del Perú por una serie de reportajes publicados en el diario La República sobre las farmacéuticas, 
en donde toca el tema de los experimentos en seres humanos en el Perú. Curiosamente sus 
artículos no se encuentran en la web del diario, pero nos quedan las citas hechas en algunas 
páginas. 

En uno de los reportajes se menciona la autorización dada por el Ministerio a realizar 
experimentaciones en menores sanos de la selva.

«Este es el caso del probiótico BioGaia, un ensayo de Fase I, la primera y más riesgosa 
de las 4 categorías en las que se clasifican los ensayos. Este estudio quiere comprobar la 
seguridad y tolerancia del “Lactobacillus reuteri DSM 19738” en 60 menores sanos de 2 a 5 
años de edad.

El experimento es desarrollado por la ONG Prisma en una posta médica que gestiona en 
la comunidad de Santa Clara, a una hora por río de Iquitos. El estudio es patrocinado por 
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los Nacional Institutes of Health (NIH) y la Universidad John Hopkins, también de EE UU.» 
(Jiménez, 2015-1) 

Entre otras cosas, además, la periodista observa que en el consentimiento informado firmado 
por los padres se ofrecían regalos: 

«Para compensar su tiempo e inconvenientes con nuestras visitas después de completar 
la evaluación inicial le regalaremos un contenedor de agua y una pequeña canasta de 
alimentos con leche, arroz, aceite y atún y un pequeño juguete para su niño. Después del 
5to día de tratamiento le ofreceremos otra canasta y un polo por haber completado con 
éxito el estudio.» (Íbid.)

Más aún, dado que el probiótico requería refrigeración y su costo colocado en el mercado 
por la empresa sería alto, resultaba difícil pensar que los habitantes de la comunidad de la selva 
donde se estaban realizando estos ensayos pudieran acceder a este producto de comprobarse 
sus beneficios.

El reportaje también pone el ojo en los Comités de Ética:

«El Comité de Ética de Prisma, una ONG con 3 décadas de historia dedicada a la salud, 
ha evaluado en 2015 el 50% de los estudios clínicos presentados al INS. En 2014 fue de 
nuevo la institución que más ensayos clínicos evaluó (un 31%), seguida por la Universidad 
San Martín de Porres (25%) y la Asociación Vía Libre (11%).

Solo algunos grandes hospitales y clínicas cuentan con comité de ética. El resto, contratan 
previo pago a los comités de ética de estas instituciones, susceptibles de ser financiadas 
por laboratorios farmacéuticos. Los miembros de estos comités, que deben incluir médicos 
y también gente de la comunidad, son ad honorem, aunque reciben “dietas” por su 
participación.» (Íbid.)

Una de las cosas que habían introducido las modificatorias de Carlos Vallejos es que no ponían 
límites al número de ensayos clínicos por médicos. Así Beatriz Jiménez encontraba que un 
médico del INEN, Henry Leonidas Gomez, dirigía 17 investigaciones (3 con informe final) y otro 
del Hospital Almenara 20 (5 con informe final). (Jimenez, 2015-2)

Y en países con un pésimo sistema en atención de salud, no se convence a la gente solo con 
comida y juguetes.

«este diario visitó el INEN y comprobó que en un edificio anexo al principal funciona en el 
segundo piso la oficina conocida como «protocolos», en la que existe un alto trasiego de 
pacientes.

La República entrevistó a varias mujeres que salían de esta oficina y admitieron participar en 
ensayos de cáncer de mama con el Dr. Henry Leónidas Gómez. Ellas prefirieron ocultar su 
identidad por miedo a sufrir represalias en su tratamiento, pero sí informaron que accedieron 
al ensayo porque no cuentan ni con Seguro Integral de Salud y ni EsSalud. También porque, 
de esa forma, conseguían citas en el INEN de forma inmediata y sin necesidad de hacer 
colas.» (Íbid.)

Estas denuncias aceleran la mejora del lamentable Reglamento de Carlos Vallejos y luego de 
un largo proceso de recepción de aportes se publica el nuevo Reglamento de Ensayos Clínicos 
en el día del orgullo 2017, 28 de junio, Decreto Supremo número 021-2017-SA, que es el que 
rige actualmente, con consideraciones éticas, cambios menores, erratas y otros añadidos que 
se pueden encontrar aquí: https://ensayosclinicos-repec.ins.gob.pe/regulacion/normatividad-
vigente/205-reglamento-de-ensayos-clinicos

Todos reconocemos la importancia de las investigaciones médicas pero la experimentación en 
seres humanos ha mostrado ser un tema difícil de manejar pasando de unas normas impuestas 
desde la visión judicial (Nüremberg) a unas normas de autorregulación (Asociación Médica 
Mundial) que demostraron tener falencias. Estamos en la etapa del control público, de la labor de 
las organizaciones civiles, pero no funciona si no estamos atentos a lo que ocurre. ¿Cómo están 
compuestos los comités de ética en las instituciones que realizan investigaciones médicas en 
seres humanos en el Perú? ¿Nuestro país se beneficiará, siguiendo el Principio de Beneficiencia 
del Informe Belmont, de las investigaciones financiadas por las grandes multinacionales 
farmacéuticas o por sus gobiernos? ¿La autoridad de control aquí tiene la capacidad para 
efectivamente controlar lo que ocurre? ¿Por qué los grupos LTGB+ no recibimos mayor 
información al respecto de las ONG que trabajan en el Perú en estos experimentos? ¿Dónde 
se pueden encontrar sus investigaciones? ¿En qué regiones del país captan voluntarios? ¿A 

https://ensayosclinicos-repec.ins.gob.pe/regulacion/normatividad-vigente/205-reglamento-de-ensayos-c
https://ensayosclinicos-repec.ins.gob.pe/regulacion/normatividad-vigente/205-reglamento-de-ensayos-c
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qué estratos económicos pertenecen?... Para contribuir con ello y animar a más investigaciones 
y reflexión al respecto acompañamos un listado de ensayos activos (recogidos de la página 
del Registro Peruano de Ensayos Clínicos el 28 de noviembre 2023: https://www.ins.gob.pe/
ensayosclinicos/) que incluyen VIH en su título. 

Como dice el doctor Huerta: 

«Debe evitarse que los grandes intereses piensen que en nuestro país “es muy fácil hacer 
investigación” por la falta de control. Debemos también velar para que los investigadores no 
se aprovechen de la pobreza y la falta de cobertura médica de los peruanos para seducirlos 
con canastas de comida o promesas de "exámenes y medicamentos gratuitos"». (Huerta, 
2015). / /
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Investigaciones médicas en seres humanos en Estado Activo listados en el 
Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC)

Búsqueda realizada con el descriptor VIH: 81 Ensayos clínicos. Activas al 24 de noviembre 2023: 13 

Se puede hacer click en el enlace para conocer más de la investigación

TÍTULO DEL ENSAYO 
CLÍNICO

Un estudio 
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aleatorizado, doble 
ciego, con control 

activo para evaluar la 
eficacia y seguridad 
del Islatravir oral una 

vez al mes como 
profilaxis previa a 
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hombres cisgénero y 
mujeres transgénero 
que tienen relaciones 

sexuales con 
hombres y están 
en alto riesgo de 

contraer infección 
por VIH 1

Interrupción 
analítica del 
tratamiento 

antirretroviral 
(ATI) para evaluar 

las respuestas 
inmunológicas 
y virólogicas en 

participantes que 
recibieron VRC01 
o placebo y que 
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infección por VIH 
durante el estudio 
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Interacciones 
medicamentosas 
entre Rifapentina 
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Mejoramiento 
de la vacunación 
contra el VHB en 

personas que viven 
con el VIH (bee-

hive): evaluación de 
HEPLISAV-B
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Impacta

Impacta

Impacta
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(18-64 años)
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(18-64 años)

Adulto mayor 
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Impacta 
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Tropical «Daniel Alcides 

Carrión» Facultad de 
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Haití, Perú, 
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TÍTULO DEL ENSAYO 
CLÍNICO

Estudio clínico de 
fase 3, aleatorizado, 

en participantes 
infectados con VIH-1 
multitratados, para 
evaluar la actividad 

antirretroviral 
de islatravir (ISL) 

enmascarado, 
doravirina (DOR) y 
doravirina/islatravir 

(DOR/ISL), cada 
uno comparado 

con placebo, 
y la actividad 

antirretroviral, 
seguridad y 

tolerabilidad de 
DOR/ISL en etiqueta 

abierta

Aceptabilidad, 
tolerabilidad y 
adherencia de 

tres formulaciones 
con placebo de 

microbicidas rectales 
entre hombres 

cisgénero, hombres 
transgénero y 

mujeres transgénero 
seronegativos para 

VIH que tienen 
relaciones anales 

receptivas

Estudio aleatorizado 
para prevenir eventos 

vasculares en 
personas infectadas 

con el VIH

Estudio Merlín: 
modelamiento del 

impacto de eventos 
críticos durante la 

infección temprana 
por el VIH: efecto 

de la iniciación 
del tratamiento 
antirretroviral y 

consumo de alcohol

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN

Vía Libre

Investigaciones 
Médicas en Salud 

(INMENSA)

Impacta

Impacta

Adultos 
(18-64 años)

Adultos 
(18-64 años)

Adultos 
(18-64 años)

Adultos 
(18-64 años)

Instituto de Medicina 
Tropical «Daniel Alcides 

Carrión» Facultad de 
Medicina UNMSM

Impacta 
Sede San Miguel

Impacta 
Sede San Miguel

Impacta 
Sede San Miguel

Adulto mayor 
(>= 65 años)

Adulto mayor 
(>= 65 años)

Adolescentes 
(12-17 años)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Merck Sharp & 
Dohme Corp.

US National Institute 
Of Health (NIH)

US National Institute 
Of Health (NIH)

US National Institute 
Of Health (NIH)

PAÍSES EN LOS QUE 
SE REALIZA EL 

RECLUTAMIENTO

Corea (sur), Japón, 
Alemania, España, 

Francia, Italia, Portugal, 
Reino Unido, Rusia, 
Ucrania, Australia, 
Sudáfrica, Canadá, 

Chile, Colombia, 
México, 

Estados Unidos

Tailandia, Malawi, 
Sudáfrica, Perú, 
Estados Unidos

Puerto Rico, 
Zimbabwe, Brasil, 

Canadá, Haití, Perú, 
Estados Unidos

Perú

RANGO DE EDAD 
DE LOS SUJETOS A 

INCLUIR

https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=006-20&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=020-19&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=012-17&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=012-17&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=012-17&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=012-17&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=012-17&val=&NroPag=1&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=054-16&val=&NroPag=2&flg=0
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TÍTULO DEL ENSAYO 
CLÍNICO

Estudio doble 
ciego de seguridad 

y eficacia de fase 
2B/3 de cabotegravir 

inyectable en 
comparación 
con tenofovir 

disoproxil fumarato/
emtricitabina (TDF/
FTC) vía oral diario, 

para profilaxis 
pre-exposición en 

hombres cisgénero y 
mujeres transgénero 

no infectados con 
VIH que tienen sexo 

con hombres

Estudio de no 
inferioridad, de fase 

III, aleatorizado, 
doble ciego, 

multicéntrico, con 
grupos paralelos, 

para evaluar la 
eficacia, seguridad 

y tolerabilidad 
de dolutegravir 
más lamivudina 
en comparación 
con dolutegravir 
más tenofovir/

emtricitabina en 
adultos infectados 

con VIH-1 que no han 
recibido tratamiento 

previo

Un estudio 
multicéntrico, de 
etiqueta abierta, 

randomizado, de fase 
III para evaluar un 

cambio a MK-1439A 
en participantes 
infectados por 

VIH-1 con supresión 
virológica que 

reciben un régimen 
de un inhibidor de la 
proteasa reforzado 

con ritonavir y 
dos inhibidores 

nucleósidos de la 
transcriptasa inversa 

(NRTI)

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN

Impacta

Via Libre

Impacta

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Irigoyen

Adultos 
(18-64 años)

Adultos 
(18-64 años)

Adulto mayor 
(>= 65 años)

Adultos y 
Adulto mayor 

(18-100)

Impacta 
Sede San Miguel

Hospital Nacional 
Alberto Sabogal 

Sologuren de la Red 
Asistencial Sabogal

Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati 

Martins

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

US National Institute 
Of Health (NIH)

VIIV Healthcare UK 
Limited

Merck Sharp & 
Dohme Corp.

PAÍSES EN LOS QUE 
SE REALIZA EL 

RECLUTAMIENTO

Tailandia, Sudáfrica, 
Brasil, Perú, 

Estados Unidos

Taiwan, Alemania, 
Bélgica, España, 

Francia, Italia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, 
Rumania, Suiza, Rusia, 

Ucrania, Australia, 
Sudáfrica, Argentina, 

Canadá, México, 
Estados Unidos

Corea (sur), Israel, 
Alemania, Austria, 

Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Italia, 
Polonia, Reino Unido, 
Rusia, Suiza, Australia, 

Nueva Zelanda, 
Argentina, Brasil, 

Canadá, Colombia, 
Guatemala, México, 

Estados Unidos.

RANGO DE EDAD 
DE LOS SUJETOS A 

INCLUIR

https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=053-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=030-16&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/rpec/recuperarECPBNuevo.asp?numEC=031-15&val=&NroPag=2&flg=0
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TÍTULO DEL ENSAYO 
CLÍNICO

Un estudio clínico de 
fase III, multicéntrico, 

en doble ciego, 
randomizado, 

controlado con 
comparador activo 

para evaluar la 
seguridad y eficacia 

de MK-1439A 
administrado 
una vez al día 

frente a Atripla™ 
administrado 
una vez al día 

en participantes 
infectados por VIH-1 
sin contacto previo 

con tratamientos

Estudio clínico de 
fase 3, randomizado, 

doble ciego, 
controlado con 

placebo, de 
múltiples ramas, 
para investigar la 

eficacia y la seguridad 
de fostemsavir 
(BMS-663068/ 

GSK3684934) en 
pacientes infectados 

con el virus de 
inmunodeficiencia 

humana-1 (VIH-
1) que han sido 
intensamente 

tratados y fueron 
resistentes a 

múltiples fármacos 
(Estudio Brighte)

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN

Vía Libre

Impacta

Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza

Via Libre

Hospital Nacional 
Cayetano Heredia

Adultos y 
Adulto mayor 

(18-100)

Adultos y 
Adulto mayor 

(18-100)

Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 

Investigaciones 
Médicas en Salud 

(INMENSA)

Hospital Nacional 
Dos de Mayo

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Irigoyen

Asociación Civil 
Selva Amazónica

Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza

Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati 

Martins

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Merck Sharp & 
Dohme Corp.

Bristol Myers Squibb 
Company

PAÍSES EN LOS QUE 
SE REALIZA EL 

RECLUTAMIENTO

Israel, Tailandia, 
Taiwán, Alemania, 

Bégica, Dinamarca, 
España, Holanda, 

Portugal, Reino Unido, 
Rusia, Suiza, 

Australia, 
Nueva Zelanda, 
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Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida

Notas

 ● «Merck Sharp & Dohme o MSD es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo. 
La sede de la empresa está ubicada en Rahway (Nueva Jersey). Se estableció en 1891 
como la subsidiaria estadounidense de la compañía alemana conocida como Merck KGaA. 
En común con muchos otros activos alemanes en los Estados Unidos, Merck & Co. fue 
confiscada en 1917 durante la Primera Guerra Mundial y se estableció como una empresa 
independiente. Actualmente es una de las siete empresas farmacéuticas más grandes del 
mundo, tanto por capitalización de mercado como por ingresos.» Wikipedia

 ● «El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (en inglés: National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases [NIAID]) es uno de los 27 institutos y centros que 
componen los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que son un grupo de entes adheridos 
al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La misión de NIAID es 
dirigir investigaciones básicas y aplicadas para comprender mejor, prevenir, diagnosticar y 
tratar enfermedades infecciosas, inmunológicas y alergias.» WIkipedia

 ● «Los Institutos Nacionales de Salud (en inglés: National Institutes of Health, NIH) es la 
agencia principal del gobierno de los Estados Unidos responsable de la biomedicina y la 
salud pública de investigación. [...] Fundados en 1887, los NIH representan hoy en día uno 
de los centros más grandes del mundo en investigación médica y son el referente federal de 
Estados Unidos en el ámbito de la salud.» Wikipedia

 ● «Bristol-Myers Squibb, a menudo conocido como BMS, es una compañía farmacéutica, 
con sede en la ciudad de Nueva York. La empresa se formó en 1989, tras la fusión de sus 
predecesores de Bristol-Myers y la Corporación de Squibb. Squibb fue fundado en 1858 
por Edward Robinson Squibb en Brooklyn, Nueva York, mientras que Bristol-Myers fue 
fundada en 1887 por William McLaren Bristol y John Ripley Myers en Clinton, Condado de 
Oneida, Nueva York, (ambos eran graduados de Hamilton College (Nueva York). Bristol-
Myers Squibb fabrica productos farmacéuticos de prescripción en varias áreas terapéuticas, 
incluyendo cáncer, VIH/SIDA, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hepatitis, artritis 
reumatoide y trastornos psiquiátricos.» Wikipedia
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LONDRES/GINEBRA, 28 de noviembre de 2023. A medida que se acerca el Día Mundial de 
la Lucha contra el SIDA (1 de diciembre), ONUSIDA insta a los gobiernos de todo el mundo 
a liberar el poder de las comunidades locales para liderar la lucha para poner fin al sida. Un 
nuevo informe de ONUSIDA, Que lideren las comunidades, muestra que el sida puede dejar 
de ser una amenaza para la salud pública antes de 2030, pero solo si las comunidades de 
primera línea reciben todo el apoyo necesario de los gobiernos y los donantes.

«Las comunidades de todo el mundo han demostrado que están preparadas y dispuestas y 
que son capaces de liderar la ruta a seguir. Pero necesitan eliminar las barreras que obstaculizan 
su trabajo y disponer de los recursos adecuados para poder ampliar su contribución», 
afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «Con demasiada frecuencia, los 
responsables de la toma de decisiones tratan a las comunidades como problemas que deben 
gestionarse, en lugar de ser reconocidas y apoyadas como líderes. Las comunidades no se 
interponen en la ruta a seguir, sino que iluminan la ruta para poner fin al sida».

El informe, presentado en Londres durante un evento del Día Mundial del Sida encabezado 
por la organización de la sociedad civil STOPAIDS, muestra cómo las comunidades han sido la 
fuerza impulsora del progreso.

La defensa de la comunidad desde las calles hasta los tribunales y los parlamentos ha 
garantizado cambios revolucionarios en la política. La campaña de las comunidades ayudó 
a abrir el acceso a los medicamentos genéricos para el VIH, lo que condujo a reducciones 
considerables y sostenidas en el coste del tratamiento antirretroviral de 25 000 USD por 
persona al año en 1995 a menos de 70 USD en muchos de los países más afectados por el VIH 
a día de hoy.

Que lideren las comunidades muestra que invertir en programas contra el VIH dirigidos por 
la comunidad aporta beneficios transformadores. Establece cómo los programas realizados 
por organizaciones comunitarias en Nigeria se asociaron con un aumento del 64 % en el 
acceso al tratamiento del VIH, una duplicación de la probabilidad de uso de los servicios de 
prevención del VIH y un aumento cuádruple en el uso constante del preservativo entre las 
personas en riesgo de contraer el VIH. Señala también cómo entre los trabajadores sexuales, 
a los que llegó un paquete de intervenciones entre iguales en la República Unida de Tanzania, 
la tasa de incidencia del VIH se redujo a menos de la mitad (5 % frente al 10,4 %).

«Somos el vehículo del cambio que puede poner fin a las sistemáticas injusticias que 
siguen impulsando la transmisión del VIH. Hemos visto desarrollos revolucionarios con 
U=U, hemos mejorado el acceso a los medicamentos y hemos hecho grandes avances en la 
descriminalización», afirmó Robbie Lawlor, cofundador de Access to Medicines Ireland. «Sin 
embargo, se espera de nosotros que movamos montañas sin ningún apoyo financiero. Se 
supone que luchamos por un mundo más equitativo y tenemos la tarea de desmantelar el 
estigma, pero nos dejan fuera de debates que son cruciales. Estamos en un punto de inflexión. 
Las comunidades ya no pueden relegarse a la periferia. Ahora es el momento del liderazgo».

El informe destaca cómo las comunidades están a la vanguardia de la innovación. En 
Windhoek, Namibia, un proyecto autofinanciado por el Grupo de Capacitación de la 
Juventud está utilizando bicicletas eléctricas para proporcionar medicamentos contra el 
VIH, alimentos y apoyo a los jóvenes para comprobar que siguen las normas necesarias, ya 

En las vísperas del Día Mundial del Sida, 
ONUSIDA pide apoyo urgente para 

que las comunidades lideren la lucha 
para poner fin al sida

COMUNICADO DE PRENSA

Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida
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que a menudo no pueden asistir a las clínicas debido a sus horarios escolares. En China, las 
organizaciones comunitarias desarrollaron aplicaciones para teléfonos inteligentes que 
facilitan el autodiagnóstico, lo que contribuyó a que el aumento de las pruebas del VIH fuese 
casi cuatro veces mayor en todo el país entre 2009 y 2020.

El informe revela cómo las comunidades también están haciendo que los proveedores de 
servicios sean responsables. En Sudáfrica, cinco redes comunitarias de personas que viven 
con el VIH inspeccionaron 400 centros en 29 distritos y realizaron más de 33 000 entrevistas 
con personas que viven con el VIH. En la provincia del Estado Libre, estos resultados llevaron 
a los funcionarios de salud provinciales a implementar nuevos protocolos de citas para reducir 
los tiempos de espera en la clínica y dispensar medicamentos antirretrovirales para períodos 
de tres y seis meses.

A pesar de la clara evidencia de impacto dirigido por la comunidad, las respuestas dirigidas 
por la comunidad no son reconocidas, tienen pocos recursos y, en algunos lugares, incluso 
están en el punto de mira. La represión de la sociedad civil y de los derechos humanos de las 
comunidades marginadas dificulta que las comunidades proporcionen servicios de prevención 
y tratamiento del VIH. La subfinanciación de las iniciativas lideradas por la comunidad hace 
que tengan dificultades para seguir operando y les impide expandirse. Si se eliminan estos 
obstáculos, las organizaciones lideradas por la comunidad pueden añadir un impulso aún 
mayor para poner fin al sida.

En la Declaración política de 2021 para poner fin al sida, los Estados miembros de las 
Naciones Unidas reconocieron el papel crítico que desempeñan las comunidades en la 
prestación de servicios para el VIH, especialmente a personas en mayor riesgo de contraerlo. 
Sin embargo, mientras que en 2012, cuando más del 31 % de la financiación del VIH se canalizó 
a través de organizaciones de la sociedad civil, diez años más tarde, en 2021, solo el 20 % de la 
financiación para el VIH estaba disponible, un retroceso sin precedentes en los compromisos 
que ha costado y sigue costando vidas.

«En estos momentos, la acción liderada por la comunidad es la contramedida más importante 
en la respuesta al sida», dijo Solange Baptiste, directora ejecutiva de la Coalición Internacional 
de Preparación para el Tratamiento. «Sin embargo, sorprendentemente, no es una piedra 
angular de los planes, agendas, estrategias o mecanismos de financiación globales para 
mejorar la preparación y la salud de todos ante la pandemia. Es hora de cambiar eso».

Cada minuto se pierde una vida por el sida. Cada semana, 4000 niñas y mujeres jóvenes 
se infectan con el VIH, y de los 39 millones de personas que viven con el VIH, 9,2 millones no 
tienen acceso a tratamientos que salven vidas. Existe un camino que pone fin al sida. Se puede 
acabar con el sida antes de 2030, pero solo lo conseguiremos si las comunidades lideran.

ONUSIDA insta a: Convertir los roles de liderazgo de las comunidades en el núcleo de todos 
los planes y programas para el VIH; financiar los roles de liderazgo de las comunidades de 
forma completa y fiable; y eliminar las barreras a los roles de liderazgo de las comunidades.

El informe incluye nueve ensayos de invitados de líderes comunitarios, en los que comparten 
su experiencia sobre los logros que han alcanzado, las barreras a las que se enfrentan y lo que 
el mundo necesita para poner fin al sida como amenaza para la salud pública. / /

Especial: Día Mundial de Lucha contra el Sida
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El pasado sábado 11 de noviembre, Calente Producciones puso en escena tres obras de 
microteatro bajo el título de Teatro erótico por partida triple en un auditorio del hotel 
Selina en Miraflores. Crónicas de la Diversidad me extendió la invitación para asistir y 

estas son mis breves opiniones sobre la puesta. 

En Condenado Drácula, presenciamos un peculiar talk show, con una dosis extra de la 
irreverencia habitual de este formato. Entre lxs panelistas, Séfora, Emperatriz del Averno, 
acusa a su consorte, el Conde Drácula, de no desearla más y de haberla reemplazado 
por Némesis, el burlón guardián de las pesadillas. La vampira le reclama furibunda por su 
nueva orientación sexual y porque ya no la muerde, pero Némesis esconde otra identidad e 
intenciones. El lenguaje televisivo, los gags, los vestuarios y maquillajes de imaginería de serie 
B, el uso saturado de las luces, sumados a las intervenciones del público que motiva un cómico 
presentador personaje, hacen de este episodio el más fantasioso y jocoso de los tres.

Nos están viendo, quizás la obra de mayor tono erótico, rompe la cuarta pared con mayor 
osadía. Una pareja heterosexual ingresa en escena, entre besuqueos, muchas ganas de sexo 
y un disonante villancico de fondo. De pronto, notan la presencia del público en su espacio 
ficcional y esto desata un conflicto. Mientras él no sale del asombro, ella no muestra mayores 
reparos. Ante la imposibilidad de librarse de las miradas, ella quiere seguir y sacar mejor 
provecho de la situación, pero él tiene dudas. Con esta historia, se exploran, en clave de humor, 
las dinámicas sexuales entre jóvenes, sus conflictos e inseguridades, y la posibilidad de abrirse 
a nuevas experiencias.

Asfixia, la última puesta, reúne en un solo relato sexualidad adolescente y miedos, por lo 
que se encuentra más cercana al género del body horror que al erotismo per se. Dos amigos 
practican, desde la infancia hasta la adolescencia, un juego secreto a escondidas: besarse. Sin 
embargo, con el paso de los años, uno de ellos manifiesta fuertes temores de culpa y represión, 
y estos llegan a salirse de control hasta niveles terroríficos. Esta última historia explora, más 
allá del deseo homosexual, la imposibilidad de sentirlo en libertad. El dramaturgo genera, 
incluso, diálogos donde los protagonistas son conscientes de la libertad de otros para vivir 
su sexualidad, una libertad de la que ellos sí están privados. Es finalmente con el discurso del 
epílogo que el reparto pone énfasis en el mensaje reivindicativo ya evidente en el texto, un 
mensaje contra la homofobia.

En conclusión, se trata de tres obras de microteatro que, teniendo como premisa la 
experiencia erótica, abordan temas como los celos o la conflictiva relación libertad-represión 
en las personas. El espacio, además, posibilita un visionado en el que se puede acudir en grupo 
y beber un trago mientras se especta y hasta participa de la performance escénica. / /

escribe: Gustavo Ochoa Morán

Sexo, humor y conflictos 
Una revisión de 
Teatro erótico por 
partida triple
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El colectivo teatral Telón mestizo ha puesto, durante todos los viernes y sábados de 
noviembre, la micro obra de teatro Relación abierta en la librería Casa Tomada de San 
Isidro. Crónicas de la Diversidad me extendió la invitación para asistir y este es un breve 

comentario a propósito de ella. 

Mientras esperan un taxi y estando a punto de irse de viaje, Andrés y Víctor, una pareja de 
chicos gais, se enfrascan en una discusión sobre sus amistades y la poca conexión que logran 
establecer con ellas. Por un lado, Víctor cede a viajar con lxs amigxs de su pareja, aunque no 
le agradan del todo y, por otro lado, Andrés rechaza vincularse con lxs amigxs de su novio, 
porque no conecta con sus estilos de vida ni sus dinámicas sexuales. La discusión se acalora 
más cuando en el intercambio surge la historia de Martín, amigo de Víctor y quien tiene una 
relación abierta con su pareja. Víctor defiende la idea de amar a otra persona sin sujetarse 
a ataduras morales ni lazos estrictos, mientras que Andrés rechaza esta forma de vivir. La 
discusión crecerá desatando un conflicto de posturas y, a su vez, confesiones. 

Relación abierta es una obra que, en su brevedad, propone un tema universal y todavía tabú, el 
conflicto de vivir o no en monogamia. No serán pocas las personas que se sientan identificadas 
ante este conflicto. Sea cual sea su posicionamiento, incluso fuera de la controversia, la debacle 
en la relación de Andrés y Víctor pone en jaque las perspectivas de sus espectadorxs y lxs 
obliga a reflexionar sobre el tema. La dirección de Draco Santos, sencilla y efectiva, reposa en 
sus dos actores el manejo in crescendo de las emociones de sus personajes para transmitir ese 
desequilibrio que puede sentir alguien al encontrarse en un fuerte desacuerdo con la persona 
que ama. Con tendencia al humor, la puesta intenta, también, ser inmersiva y jugar con el 
público, pero sin involucrarlo mucho, porque busca otra inmersión, pero hacia sus propias 
concepciones. El resultado lo evalúa cada uno, mientras se lleva la experiencia resonando en 
los pensamientos alborotados.

En conclusión, Relación abierta es una experiencia teatral, a ratos inmersiva, pero que 
predispone a lxs espectadorxs a reconocerse en una situación afectiva conflictuada. En 
tiempos donde el arte suele virar al efectismo, se agradece encontrarse textos como el de 
Renzo Anglas que plantean premisas en las que se pone en cuestión los moldes sociales con 
que nos han educado sentimentalmente para repensarlos desde las ventanas de la ficción. / /

escribe: Gustavo Ochoa Morán

«¿Y si abrimos la relación?»
Un comentario de 
Relación abierta
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El pasado martes 21 de noviembre, Sinestesia Teatro puso en escena tres obras de 
microteatro bajo el título de Impropio en la sala de El Galpón, espacio cultural del centro 
histórico de Pueblo Libre. Crónicas de la Diversidad me extendió la invitación para asistir 

y estas son mis breves opiniones sobre la puesta. 

La primera micro obra, Impares, tiene como personajes a una relación de tres chicos, entre 
los cuales uno se halla conflictuado sobre cómo informar su estatus afectivo ante un almuerzo 
familiar. Más que el poliamor, que es un asunto claro y hasta afianzado para esta trieja de chicos 
gais, el tema en el que intenta ahondar este episodio son los miedos por los diversos clósets 
de los que deben salir las personas queer y la complejidad de la comunicación en una relación 
fuera de las convenciones. 

En Impulso, un misterioso interno en un penal aprovecha sus vínculos con oficiales corruptos 
para conseguirle un celular a un compañero de celda a cambio de favores sexuales. El elemento 
carcelario, lleno de homosensualidad y deseos carnales reprimidos, es un tópico frecuente en 
el audiovisual. No obstante, en el desenlace de este microtexto, el joven homosexual supera el 
rol habitual de víctima, aunque con motivaciones tan inextricables como su carácter.

Impacto, la última historia, presenta la puesta más innovadora y atractiva del conjunto. A 
modo de confesión, un joven homosexual narra sus primeros juegos sexuales con su primo 
desde que son unos niños hasta que se vuelven a ver siendo adolescentes. La experiencia 
le hace consciente de su deseo y recorre otros espacios físicos y virtuales por más, aunque 
siempre lo carcome un miedo culposo marcado por la formación religiosa. El tono íntimo y 
ansioso de este joven por vivir su propia sexualidad queda enfatizado por las escenas que el 
resto del elenco recrea tras él. Con luces rojas saturando las pieles desnudas, el fondo escénico 
que acompaña su narración recuerda a los episodios de la Pasión y pone a su narrador central 
como una suerte de Cristo, fervoroso y culpable a la vez. El personaje llega a encarar esta 
culpa, cuyas raíces sociales y familiares no se profundizan.

En conclusión, Impropio es un conjunto de micro obras de teatro que ahondan en el tema 
de la relación aún presente entre libertad y represión en hombres homo/bi/sexuales, entre 
otros subtemas. Es una puesta creativa, con elementos visuales sencillos y bajo un concepto 
lumínico sofisticado, que desea poner en cuestión ciertos tabúes sociales sin eludir las 
experiencias eróticas de sus personajes y reivindicando la libertad para vivirlas plenamente. / /

escribe: Gustavo Ochoa Morán

«Señor, tú me hiciste pecador. 
Ya no me salves de nada»

Una revisión de 
la obra teatral 

Impropio
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Cuando Gato Viejo, la editorial que publicó la novela, me dijo que sí a fines de 2020, 
jamás imaginé que estaría estrenando una tercera edición en 2023. Para ser más claro, 
con mi manuscrito en mano, perdía la esperanza de que alguna editorial le interesara 

el libro —contacté a tres editoriales arequipeñas a mediados de 2020 y todas le dijeron que 
no a la historia— y, por ende, veía lejana la posibilidad de publicar tan solo una edición. Ya con 
el texto aceptado para publicarse, tenía miedo de que los libros se quedaran por montones 
apilados en mi casa, que a nadie le interesara leer la historia, que me decepcionara de mí 
mismo. Sorpresivamente, las dos primeras ediciones se agotaron, a pesar de los retos que 
incluía presentar el libro puramente en medios virtuales. Reinaban las restricciones por la 
pandemia y eran escasos los espacios para presentar libros de manera presencial. Aun así, 
procuré esforzarme en generar el mayor alcance posible y creo que dio resultado. Digo que 
dio resultado con sumo cuidado. Para mí, desde mi descubrimiento del mundo literario, un 
resultado nada menor ya es haber publicado un libro (me atrevo a decir: un libro que tenga 
sentido, sustancia). El fomento literario en Perú es precario. Nosotros mismos somos precarios 
culturales, lo cual es un indicador nada menor. Pero, peor aún es que no nos interesa salir 
de esa precariedad. No nos interesa consumir cultura, y la consecuencia, que la paga todo el 
sistema peruano, es inmensurable. 

El Colector de Orgasmos, justamente, se convirtió en un intento por transmitir, de la 
forma más verídica posible, sucesos pocas veces contados que tendrían que permitir una 
mayor comprensión entre el uno y el otro a través la representación (o visibilización) del 
descubrimiento sexual de un adolescente arequipeño en una ciudad conservadora, pacata, 
opresora y discriminadora. Considero que las historias contadas a través de la narrativa pueden 
hacer cambiar de perspectiva a muchos. Hablando del país, me parece que es ya una necesidad 
que generemos una amplitud del conocimiento mutuo mayor, en tanto que las diferencias 
casi siempre nos ganan y repercuten directamente en el progreso social. La cultura como 
solución, entonces, es una opción que vale la pena considerar. Particularmente El Colector de 
Orgasmos, generó un proceso de identificación con el personaje principalmente de personas 
de la diversidad sexual, gay y bisexuales, por ejemplo. «Alain, yo he vivido situaciones muy 
similares y pensé que había sido el único.» Pensamientos ahogados por el miedo, que ahora 
ya tenían una voz. Pensamientos que los exteriorizaban en las presentaciones del libro, junto a 
agradecimientos por atreverme a contar historias como esa.

texto y foto: Alain Espinoza Vigil

Crónica: 
Tercera edición de 

El colector 
de orgasmos
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Efectivamente fue un atrevimiento mayúsculo. Tuve mucho miedo. Es complejo reconocerme 
así de vulnerable. Como siempre digo, el libro es un pedacito de mí. Y es complejo, muy 
complejo, desprenderse de uno mismo. Arriesgarse, saltar, pensar que el abismo es inmenso, 
pero descubrir luego de que realmente no es tan grande como parece. Descubrir también que 
en el camino uno aprende a impulsarse del dolor y del miedo.

Yo escribí el libro por necesidad. Cuando empecé a escribir, a exteriorizar todo eso que cuenta 
un Alain de 17 años, no pensé que publicaría ni una ni tres ediciones de la novela. Lo único que 
tenía claro era que ese recurso era el único que me permitía sanar poco a poco. Contarlo todo 
allí, sabiendo que las páginas no iban a juzgarme. Por mucho tiempo me esquivé, me cohibí, 
me restringí ser yo mismo. Me apreté las cuerdas vocales y, durante un largo periodo, no pude 
contarle a nadie que había experimentado la peor etapa de mi vida a mis diecisiete años 
cuando exploré mi sexualidad por primera vez con otro chico. Corrí el riesgo. Me dejé llevar 
y surgieron los sentimientos; aquellos que me volvieron un esclavo: primero del amor, luego 
del engaño, y siempre del olvido. Nadie, en lo absoluto, me generaba la confianza suficiente 
para abrirme y exteriorizar lo que estaba sintiendo: angustia, depresión, ansiedad, una soledad 
destructiva, culpa, culpa y más culpa.

Mi proceso de escritura fue mi catarsis. Mi redención. Mi cura de una experiencia muy cruda, 
caótica. Era mi salvación. Y por supuesto, era necesario desnudarme, hablar de mi sexualidad, 
de la disidencia, de la diversidad, de esos retos que no todos atraviesan. De la desigualdad, del 
qué dirán... Ya después me di cuenta que no importa el qué dirán sino el qué dijeron. Renuncié, 
sin querer, a una vida más o menos normal. Pero luego pensaría, con la novela publicada: ¿para 
qué quiero una vida «normal», si puedo tener una vida con sentido y trascendencia?

Me atrevo a decir que el libro, además de visibilizar a la diversidad sexual, los retos de 
romances digitales y los de este mundo tan dinámico, es contribuir a que poco a poco se pierda 
el prejuicio y que logremos, finalmente, entendernos más, comprender que no somos tan 
distintos después de todo. Que, si reconocemos nuestras diferencias para construir, eso nos 
llevará al progreso. Desprendernos de paradigmas culturales es complejo, demanda esfuerzo. 
Y si hay dos cosas que históricamente ha despreciado el ser humano son responsabilizarse y 
esforzarse.

Sinceramente, publicar un libro y tres ediciones es bravo. Es un sacrificio constante. Me gusta 
escribir, tanto narrativa de ficción como no ficción, artículos en revistas científicas porque 
me fascina la contribución de la ciencia al desarrollo de las sociedades. Historias a modo de 
cuentos o novelas, por más complejo que sea, porque me nace hacerlo y a través de la ficción 
he experimentado procesos de sanación y crecimiento únicos. Pero en ambos casos, existe 
una demanda grande de esfuerzo y sacrificio. Yo creo que valen la pena. Nietzsche decía que 
la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede 
amar es que es un tránsito y un ocaso.

Ese tránsito me ha permitido crecer y conocer personas excepcionales, a las cuales les tengo 
muchísimo aprecio. Entre ellas, Alberto, Javiera, Helard, Nox y Yero, quienes realizaron los 
siguientes comentarios al libro en esta edición:

Alberto de Belaunde
«No lo dudes, este es el libro que quieres leer: te envolverá vertiginosamente y no podrás 
liberarte hasta la última página. Justo lo que uno busca en un buen relato. El Colector de 
Orgasmos tiene ya un lugar en la historia de la literatura queer peruana.»

Javiera Arnillas
«Un acercamiento muy íntimo a realidades que parecen distantes pero que, en el 
transcurso de la lectura, no resultan tan lejanas como parecen. Todos y todas usamos 
redes sociales, nos enamoramos y nos equivocamos. Esta novela nos deja viajar junto 
su protagonista por una historia inquietante y erótica, con la que se llega a disfrutar 
empáticamente de lo diversa y bella que puede ser la sexualidad.»

Hélard Fuentes
«Jamás entendí la dimensión socioafectiva del “colector”, hasta que esta obra y su autor, 
me ofrecieron un panorama bastante nítido que se enriqueció con la experiencia propia...»
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No Recomendable (Nox)
«La primera vez que leí a Alain quedé asombrado por la forma de desnudarse ante el 
lector (¿o sería ante él?), que no es fácil. Digamos, salvando las distancias, que es más 
fácil inventar historias que escapan de la realidad, pero contarse uno no lo es, pues la 
gente espera las heridas de uno para echarles sal, pero eso a Alain no le importa, está 
curtido por los años, los golpes de la vida y la esperanza de un futuro mejor, lo envidio, 
quisiera yo tener esa esperanza, esa capacidad de no esconder en lo que escribo para 
ocultar la verdad.»

Yero Chuquicaña
«Espinoza ha escrito un libro mordaz, desenfrenado y, al mismo tiempo, increíblemente 
conmovedor. Este es un relato que se propone romper con todo.»

Además, Alberto escribió el prólogo, del cual comparto algunos extractos:

«Los lectores tienen en sus manos una trampa. El relato que nos regala Alain Espinoza 
se camufla en la cotidianeidad de un chico arequipeño —estudia, hace deporte, pierde el 
tiempo en redes sociales, sale con sus amigos— para ir tejiendo un relato que los atrapará 
sin que puedan evitarlo. La parsimonia de la vida tranquila del personaje irá quebrándose 
ante sus ojos para dar paso a una historia llena de ansiedad y suspenso. Aquí la literatura 
hace de las suyas y los invita a ser sus cómplices (y, como yo, no podrán resistirse). 

(...)

El libro tiene muchos aciertos más, pero quisiera concluir esta breve presentación 
señalando uno de los que más aprecié. Sin renunciar a su vocación literaria, este es 
también un libro de denuncia. El autor no editorializa, lo que le hubiese quitado valor 
narrativo al texto, sino que nos muestra a través de la historia los problemas en los que 
termina metido un chico bueno por el simple hecho de salirse del molde esperado en una 
sociedad conservadora como la arequipeña (o la peruana, en general). Todo lo que llega a 
sufrir el personaje en el relato no hubiese ocurrido si permitiésemos que las personas que 
tienen una sexualidad distinta a la heterosexual pudiesen vivir su identidad de manera 
libre, sin prejuicios ni tabúes. Los espacios de socialización semiclandestinos a los que 
son empujados, la censura sobre sus cuerpos y placeres, la vergüenza injustificada que 
se les instala desde pequeños, el temor justificado frente a cómo puede reaccionar su 
entorno al enterarse de la verdad, termina empujando a las personas a la vulnerabilidad. 
Cuando una sociedad decide no ver, aquello que ignora no desaparece, solo se vuelve 
más frágil.» 

Grato, así me siento luego de tres ediciones. También motivado para seguir creyendo y 
conspirando contra todo: el prejuicio, la falta de cultura, la soberbia, la envidia, la discriminación, 
las soledades destructivas derivadas de una sociedad marginadora, el statu quo, el continuismo 
que nos condena, la ausencia del reconocimiento de derechos humanos básicos, el odio y el 
miedo. Pero también contra mí mismo y todo aquello que pueda cambiar para construir un 
futuro mejor. / /
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Presentación:

Perú Diversiva, es una muestra peruana de cine LGTBIQA+sin ánimo de lucro, que busca generar espacios de encuentro, 
diálogo y colaboración entre migrantes y locales LGTBIQA+, a través de la proyección cortometrajes de contenido inédito, 
en circuitos de exhibición catalanes.

Nuestra misión es generar y difundir un portafolio de programación audiovisual disidente-migrante, diversas actividades 
de formación, expresión y reflexión alrededor de la muestra, para equipamientos sociales, culturales y circuitos de 
exhibición catalanes que deseen promover contenido y actividades inclusivas y diversas, generando espacios sostenidos 
en el tiempo, de encuentro, diálogo y colaboración entre migrantes y locales LGTBIQA+, en Cataluña.

Propuesta de valor:
Generar espacios físicos y virtuales de encuentro, diálogo y colaboración entre migrantes y locales LGTBIQA+, en 
Cataluña, a través de cineforum, conferencias, charlas y talleres con contenido inédito, inclusivo, diverso y disidente.

Objetivo General:
Crear espacios de representación de identidades latinoamericanas donde las personas migrantes y locales LGTBIQA+ 
que vivimos en Cataluña nos sintamos reconocidas; y así lograr un empoderamiento personal y colectivo.

Objetivos Específicos:

1. Visibilizar nuevos talentos creativos audiovisuales LGTBIQA+ latinoamericanos en Catalunya, mediante el 
posicionamiento de una muestra de cortometrajes que sirva de espacio de promoción y difusión. 

2. Aportar a una programación más inclusiva y diversa en diferentes equipamientos sociales de Catalunya, fomentando 
la igualdad de oportunidades para creativos migrantes y discursos disidentes.

En esta línea, en Perú Diversiva estamos en plena búsqueda de joyas audiovisuales para la programación 2024. Y es 
con gran entusiasmo que anunciamos nuestra convocatoria para la presentación de cortometrajes que a continuación 
detallamos:

LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Sobre los cortos.

1. Pueden participar cortometrajes latinoamericanos terminados en cualquier formato y género (por ejemplo Ficción, 
documental, animación, experimental, etc); con una duración menor a 30 minutos y producidos por personas 
naturales o jurídicas.

2. Los cortometrajes seleccionados serán incluidos en la muestra itinerante no competitiva y sin ánimo de lucro «Perú 
Diversiva 2024» que se programa en diversos espacios del territorio español.

3. Los cortometrajes que estén en un idioma distinto al castellano deben tener subtítulos en castellano incrustados.
4. El número de cortometrajes que puede presentar cada artista a la muestra es ilimitado.
5. Los cortometrajes deben ser originales y no infringir ningún derecho de autor, ni propiedad intelectual de terceros. 

Esto incluye todas las composiciones musicales usadas en el corto.
6. Los cortometrajes deben abordar temas relacionados a la diversidad y disidencia sexual y de género, los derechos 

de la comunidad LGTBIQA+ y la inclusión.
7. Lxs realizadorxs deberán ser personas latinoamericanas residentes en el Perú o en España.

Rota tu corto en Barcelona, España
BASES CONVOCATORIA DE CORTOS 

PROGRAMACIÓN PERÚ DIVERSIVA 2024
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Sobre la inscripción y presentación:

1. La inscripción es gratuita y está abierta desde el 30 de noviembre de 2023 hasta el 23 de febrero de 2024. Para 
ello, se debe llenar el formulario de inscripción alojado en la siguiente dirección: https://docs.google.com/forms/
d/1vhDZGumMMmGTi6au-KpqGguwFVHNaZgCPy6jcFcaRGw/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

2. Lxs participantxs deberán enviar un link de acceso para la descarga o visualización online, incluida la contraseña 
si fuese el caso (Si deben darnos acceso,de una copia del cortometraje (calidad máxima: Full HD) a través de 
plataformas de envío como Wetransfer y Dropbox o acceso a carpeta drive en línea, hacerlo al siguiente correo: 
convocortospd@gmail.com.

3. Lxs participantxs deben incluir dentro del formulario de inscripción, una sinopsis breve (máximo 300 palabras), así 
como la ficha del equipo técnico y artístico y una breve biografía de lxs directorxs (máximo 150 palabras)

4. Para cualquier consulta, escribir al correo: convocortospd@gmail.com

Sobre la selección:

1. Los trabajos serán seleccionados en orden de recepción, la cual se confirmará con un acuse de recibo al correo 
registrado en el formulario. Desde esa fecha la muestra tiene 90 días para comunicar la selección a los proyectos 
postulantes.

2. La participación en la muestra Perú Diversiva no conlleva ningún cobro por parte de lxs realizadorxs, lxs productorxs 
o cualquier miembro del equipo artístico o técnico por derechos de exhibición, promoción, etc.

3. Lxs seleccionadxs se comprometen a enviar a la organización el cortometraje en alta resolución para su proyección, 
sea en formato: mp4 o mov y códec: H264 o ProRes.

4. Lxs seleccionadxs podrán enviar material digital adicional, como stills, fotografías de making of, póster oficial, etc. 
La Organización no se hace responsable de la creación de este material.

5. Lxs realizadorxs seleccionadxs se comprometen a participar, de ser el caso, en entrevistas virtuales, charlas, etc., 
para la realización, promoción y difusión de las actividades de Perú Diversiva.

6. Lxs seleccionadxs se comprometen a seguir la política de comunicación y branding que Perú Diversiva utilizará 
para la difusión de los cortos seleccionados en la muestra.

7. Una vez programado un cortometraje para participar en la muestra, lxs realizadorxs no podrá exigir el retiro de estos 
de la muestra

8. La organización se reserva el derecho de programar la exhibición de los cortos seleccionados, dentro de la muestra; 
en las fechas, horarios y periodos que considere pertinente.

9. Perú Diversiva podrá utilizar extractos del material audiovisual, capturas de pantalla, etc. como material promocional 
para sus actividades en redes sociales y otras plataformas, tanto en formato digital como físico.

10. La participación en la muestra Peru Diversiva implica, por parte de lxs interesadxs, la aceptación de las condiciones 
y los requisitos contenidos en las presentes bases.

11. Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por la organización.

12. La organización tendrá una consideración especial, en la etapa de selección para aquellos cortos realizados por 
personas peruanas, de la comunidad trans y/o de temática trans.Con el objetivo de incentivar sus talentos y de 
visibilizar estas problemáticas.

Derechos de Autor
Lxs participantxs mantendrán los derechos de autor de sus cortometrajes. Sin embargo, al presentar un cortometraje 
a esta convocatoria, lxs participantxs otorgan el derecho a la exhibición de la obra seleccionada en la muestra de Perú 
Diversiva. La organización no se hace responsable legalmente por la vulneración de derechos de autor o de propiedad 
intelectual, recayendo esta responsabilidad exclusivamente en los participantes de la presente convocatoria. / /

https://docs.google.com/forms/d/1vhDZGumMMmGTi6au-KpqGguwFVHNaZgCPy6jcFcaRGw/viewform?pli=1&pli=1&ed
https://docs.google.com/forms/d/1vhDZGumMMmGTi6au-KpqGguwFVHNaZgCPy6jcFcaRGw/viewform?pli=1&pli=1&ed
mailto:convocortospd%40gmail.com?subject=
mailto:convocortospd%40gmail.com?subject=
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Este año que acaba Gafas Moradas publicó un libro sumamente original, que combinaba 
una importante labor de investigación histórica con una buena dosis de humor e 
imaginación. El nombre del libro: Estampas Maricas de Lima, al que le dedicaremos 

nuestra revista del mes de enero como celebración del 489 aniversario de nuestra cada vez 
más marica Lima, aunque su pío alcalde no quiera admitirlo.

Con motivo de este evento convocamos al concurso internacional de microcuentos 

Estampas Maricas 

Objetivo: Celebrar la diversidad en tu ciudad.

El microcuento deberá tener la siguiente característica: 

 ● Título: Libre.
 ● Subtítulo: «Estampa marica de [ciudad elegida]».
 ● Contar en mínimo 100 palabras y máximo 400 una historia LTGB+ basada en la ciudad 

elegida.

Correo donde enviar los microcuentos: litperuana@gmail.com

 – Fecha límite: 31 de diciembre del 2023 a las 11 p.m. 
 – Deberá incluir una biografía de lx autorx de no más de 70 palabras. 
 – El envío del correo es expresión de su acuerdo de la publicación de su microcuento y su 

biografía en nuestra revista digital. 
 – Es posible enviar varios microcuentos.
 – El jurado del concurso será el Comité Editorial de la revista y su decisión será inapelable. 
 – El premio para el primer lugar será un pequeño trofeo, revistas y un libro si estuviera en 

Lima, si estuviera fuera de Lima lo mismo, pero en PDF. 
 – Los premios para los siguientes 10 puestos serán revistas en físico para quienes residan en 

el Perú y en PDF para quienes residan en el extranjero.
 – Los 11 microcuentos ganadores serán publicados en la revista digital Crónicas de la 

Diversidad del mes de enero.

Convocatoria de 
microcuentos 
«Estampas Maricas»

mailto:litperuana%40gmail.com?subject=
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Una aplicación con Una aplicación con 
toda la información toda la información 
sobre creaciones sobre creaciones 
peruanas LTGB+peruanas LTGB+
que no encuentras que no encuentras 
en otros medios.en otros medios.

Libros, cómics, cine Libros, cómics, cine 
y mucho más. y mucho más. 

Por el momento,Por el momento,
disponible solodisponible solo
para Android.para Android.

Descárgala aquí:Descárgala aquí:
https://bit.ly/3uSTss7https://bit.ly/3uSTss7

https://bit.ly/3uSTss7
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INCENDIAR
EL CLÓSET

TEATRO DISIDENTE 
PERUANO 

EN EL SIGLO XXI

EDITADO POR ARTURO DÁVILA, 
JULIO LOSSIO & SEBASTIÁN EDDOWES VARGAS

DISPONIBLE DIGITALMENTE EN:
https://cronicasdeladiversidad.com/teatro/incendiar-el-closet/

https://cronicasdeladiversidad.com/teatro/incendiar-el-closet/

