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RESUMEN 

 

La pesquisa que se desarrolla a continuación sobre la “La educación sexual como medida 

de protección de derechos fundamentales y la erradicación de la violencia sexual en la Ciudad del 

Cusco, periodo 2022”, cuyo objeto de estudio fue analizar de qué manera la implementación de la 

educación sexual como medida de protección de derechos fundamentales contribuye a la 

mitigación de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, en el distrito del Cusco – Periodo 

2022. El estudio hizo uso de los enfoques mixtos, de diseños básicos. El escenario de estudio fue 

la UGEL-Cusco, teniendo como participantes a los profesionales técnicos de las instituciones y 

para las encuestas, se tuvo a los padres de familia. La investigación utilizó las técnicas de 

investigación, como son el análisis documental, las entrevistas y las encuestas. Para efectos de 

analizar el plan de tratamiento de los datos se utilizó el análisis hermenéutico jurídico. La 

conclusión a la que se arribo es que, en teoría, la implementación de la ESI como medida de 

protección de derechos fundamentales contribuye a la mitigación de la violencia sexual en niños, 

niñas y adolescentes; no obstante, la implementación en el distrito del Cusco ha reflejado la 

deficiencia. 

 
 

Palabras clave: Adolescentes, Educación sexual, Violencia sexual, niñas, niños. 



 

ABSTRACT 

 

 
The following research on "Sex education as a measure of protection of fundamental rights 

and the eradication of sexual violence in the city of Cusco, period 2022", whose object of study 

was to analyze how the implementation of sex education as a measure of protection of fundamental 

rights contributes to the mitigation of sexual violence in children and adolescents in the district of 

Cusco - Period 2022. The study made use of mixed, basic design approaches. The study scenario 

was the UGEL-Cusco, having as participants the technical professionals of the institutions and for 

the surveys, parents were taken into account. The research used research techniques such as 

documentary analysis, interviews and surveys. For the purpose of analyzing the data treatment 

plan, the legal hermeneutic analysis was used. The conclusion reached is that in theory, the 

implementation of CSE as a measure for the protection of fundamental rights contributes to the 

mitigation of sexual violence in children and adolescents; however, the implementation in the 

district of Cusco has reflected the deficiency of the following in the following areas 

 
 

Key words: Adolescents, Sexual education, Sexual violence, girls, boys. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La violencia sexual como una forma de manipular a otra persona a llevar a cabo una 

actividad sexual que no desea, sin la existencia de consentimiento, constituye una problemática de 

la salud pública en nuestra sociedad. Esta forma de violencia se da en mayor medida en niñas, 

niños y adolescentes, creando impactos devastadores en las víctimas que incluyen afectaciones 

físicas y psicológicas. Las cifras a nivel internacional demuestran la existencia del incremento de 

casos de violencia, y conforme refiere Jiménez (2023) ocasiona problemas a la salud mental del 

niño, niña y adolescente víctima, con la presencia de tendencias suicidas y depresivas. 

En EEUU como señala Jiménez (2023), el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades de EEUU expidió un informe que refleja que casi uno de cada cinco adolescentes, 

en un 18 % experimentaron violencia sexual, lo que refleja el incremento en un 20% en 

comparación con lo que ocurría en el 2017. 

En Ecuador, la existencia de cifras dispersas en diferentes organismos estatales y privados 

refleja la existencia de los hechos violentos con connotaciones sexuales en afectación de cada 

adolescente. Para el año 2022, se registraron 14,000 denuncias de violencia sexual (España, 2022). 

Por su parte, los datos recabados por Unicef, refleja que el 65% de violencia sexual fue cometido 

por un familiar o persona cercana a la víctima. El 90% de casos de violencia sexual en adolescentes 

no presenta una lesión o marca en el cuerpo de los adolescentes, hecho que imposibilita recabar 

medios de prueba para acreditar el hecho (El Universo, 2021) 

En argentina entre los años 2020 a 2021 “Se registraron 9.989 víctimas entre niñas, niños 

y adolescentes de violencia familiar y/o sexual” (Página 12, 2023). De octubre de 2020 a 

septiembre del 2021, las llamadas a la Línea 102 reflejaron un total de 20 mil llamadas sobre 
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denuncias de violación sexual a menores de edad. “Desde 2017 a 2021 se registra una suma 

constante en la cantidad de niñas, niños y adolescentes violentadas sexualmente. Entre el 2017 y 

2021 el incremento fue de 126%” (Iglesias, 2022)”. 

En Perú, Luján (2022) refiere: 

 

Hace ya cuatro años, las penas para violadores de menores se hicieron más drásticas, 

mediante la Ley N° 30838, Ley Que Modifica El Código Penal Y El Código De Ejecución 

Penal Para Fortalecer La Prevención y Sanción de los Delitos Contra La Libertad e 

Indemnidad Sexual, pero el número de violaciones sexuales contra niñas, niños y 

adolescentes (NNA) no descendió. Por el contrario, incrementó de manera sostenida y dejó 

un lamentable saldo de 21.418 víctimas hasta fines del 2021. Una cantidad que representa 

el 63% del total de los casos denunciados por este delito ante la Policía en el mismo lapso; 

es decir, en la mayoría de los casos, los agresores fueron contra los y las menores. (s/p) 

Luján (2022) señala que, de la totalidad de violaciones, un número de 20,187 eran niñas y 

adolescentes mujeres, constituyendo un 94% de la totalidad de víctimas con minoría de edad. Por 

su parte, el Ministerio de Educación en el 2022 reportó 12,203 hechos violentos a nivel físico, 

psicológico y con connotaciones sexuales, teniendo 2464 casos de violencia sexual, que se 

presentan como el hostigamiento sexual, tocamientos indebidos y 261 violaciones sexuales que 

tiene como víctimas adolescentes de diferentes edades. De enero a febrero del 2023, se reportó 

8381 denuncias de violencia sexual “contra niñas, niños y adolescentes, de esa cifra 33% son de 

violencia sexual y 70 % se trata de víctimas que son niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia 

una vulnerabilidad extrema de este grupo poblacional” (Defensoría del Pueblo, 2023) 

A nivel local, la ciudad del Cusco es un departamento que registra una cifra considerable 

de casos de violencia sexual. De enero a julio del 2022, los Centros de Emergencia Mujer de la 
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Ciudad reportaron un total de 751 casos; por otro lado, 1862 niñas, niños y adolescentes han sido 

atendidos en este mismo servicio (Correo, 2022). Como señala la Unicef, Cusco es uno de los 

departamentos con mayor número de hechos violentos con connotaciones sexuales en afectación 

de las niñas, niños y de los adolescentes, con 2,509 casos denunciados. (La República, 2022) 

El problema de los hechos violentos con connotaciones sexuales en afectación de un niño, 

niña y adolescente en el país se va incrementando todos los años, pese a que el estado peruano 

adopta diferentes acciones para su erradicación no se logra los resultados esperados. En nuestro 

país en el año 2021, se expidió la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU a través del 

cual aprobó los lineamientos de la ESI básica, estableciendo diferentes aspectos desde los enfoques 

teóricos, como el establecimiento de ideas rectoras que constituyen el sustento de este tipo de 

educación, hasta la adopción de cada estrategia de la ESI, señalando en cada una de ellas el espacio 

de fortalecimiento de capacidades de los integrantes de las comunidades educativas, espacios de 

participación de los alumnos, de las unidades familiares y de la comunidad. El mencionado 

documento planifica este tipo de educación, estableciendo acciones correspondientes a las 

instituciones educativas, las mismas que deben de estar plasmadas en sus proyectos educativos, 

curriculares y planes anuales. 

La ES constituye una temática de gran importancia para el desarrollo integral de cada niño, 

niña y adolescente; ya que, posibilita a tomar conocimiento no solo del aspecto biológico de su 

desarrollo, sino que posibilita a tomar conocimiento de cada proceso a través del cual se va 

construyendo la identidad de género y cada relación afectiva de la ciudadanía. Por ese motivo, es 

relevante hacer mención que este tipo de enseñanza temprana permite prevenir una situación 

riesgosa que se pueda propiciar dentro de los ámbitos cercanos al menor, y como consecuencia 

vulnerar el bienestar y los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes. Es pertinente 
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considerar que la ES debería ser obligatoria y estar integrada en los tres niveles educativos, y de 

esta forma constituir un medio a través del cual se pueda optar por la prevención de acciones como 

el acoso sexual, embarazo adolescente, trata de personas o abuso sexual. 

Sin embargo, en la actualidad el Perú no cuenta con lineamientos contundentes de 

Educación sexual Integral (ESI) de forma integral pues, únicamente existe un documento a nivel 

administrativo, como es la Resolución Viceministerial 169-2021, Lineamientos de Educación 

Sexual Integral Para La Educación Básica” expedida por el MINEDU, la cual está pensada para 

ser aplicada en los diferentes niveles educativos, sin embargo se cimienta sobre bases abstractas al 

momento de emplearlas, lo que constituye un obstáculo a la implementación educativa eficaz en 

el ámbito sexual; a diferencia de otros países que cuentan con normas incluso de rango de ley. Si 

bien es cierto que desde el 2008 el MINEDU promulgó lineamientos sobre la ESI en primaria y 

secundaria, en el que se establece un acercamiento sobre la ESI, y los lineamientos del año 2021, 

este ha sido débil por falta de promoción política, reflejada en escasa capacitación docente y 

ausencia de sistemas de evaluación; además que existe una negativa contundente de la población 

conservadora; así mismo, está situación se manifiesta en la Ley N° 31498, Ley Que Impulsa La 

Calidad de los Materiales y Recursos Educativos En El Perú, la cual promueve la utilización de 

cada recurso educativo en el país, otorgando la facultad de vigilar a los progenitores, respecto del 

contenido del material educativo, y por ende se le reconoce a los padres el derecho a educar a sus 

menores en atención a su propia convicción, postulado que crea una barrera a la aplicación de la 

ESI en todos los niveles educativos. 

Frente a este panorama, existe la necesidad de analizar la forma en que se está 

implementando la ESI en el Perú al ser considerada como una de las medidas de protección de 
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cada derecho fundamental y, de qué forma permite la mitigación de los hechos violentos con 

connotación sexual en afectación de niñas, niños y adolescentes. 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

● ¿De qué manera la implementación de la educación sexual como medida de 

protección de derechos fundamentales contribuye a la mitigación de la violencia 

sexual en niños, niñas y adolescentes, en el distrito del Cusco – Periodo 2022? 

1.2.2 Problemas específicos secundarios 

 

● ¿Cuáles son los resultados de la implementación de los lineamientos Educativos y 

la Orientación Pedagógica de Educación Sexual, en el distrito del Cusco - Periodo 

2022? 

● ¿Cuáles son los índices de violación sexual en niños, niñas y adolescentes en el 

distrito del Cusco - Periodo 2022? 

1.3 Justificación 

 

1.3.1 Conveniencia 

 

Este aspecto reside en la magnitud y gravedad de la violencia sexual, como problema social 

en el país. A nivel local, la ciudad del Cusco es un departamento que registra una cifra considerable 

de casos de violencia sexual. Como señala la Unicef, Cusco es uno de los departamentos con mayor 

número de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes con 2,509 casos denunciados. 

(La República, 2022) 

Este tipo de interacciones abusivas constituyen una de las causas de vulneración de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que traen consigo secuelas físicas, psicológicas y 

limitan su proyecto de vida. Mediante el presente estudio, se busca analizar de qué forma se han 
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ido aplicando los lineamientos dispersos sobre la educación sexual en el país y con los resultados 

obtenidos plantear una alternativa de solución. 

1.3.2 Relevancia social 

 

La problemática del incremento de violencia sexual en el país crea condiciones de peligro 

en cada estructura social creando ambientes de violencia y miedo en las víctimas. Este hecho 

refleja la importancia que tiene para la sociedad la erradicación de la violencia sexual hacia los 

adolescentes. Mediante el presente trabajo se tiene como objetivo, conocer la realidad respecto de 

la implementación de la educación sexual, como lineamientos públicos implementados por el 

Estado y de qué manera se viene aplicando en la realidad. Con dichos resultados, se podrá reforzar 

la necesidad de implementar una política pública integral de ESI en el país, fomentando el 

conocimiento por parte de las niñas, niños y adolescentes de sus derechos y de lo que involucra un 

acto de violencia sexual. 

La falta de Educación Sexual hace que los individuos no tengan un desarrollo pleno 

manifestado en el vínculo de ciudadanía, por lo que, la proyección social que tiene nuestra 

investigación es plantear que la Educación Sexual esté dentro del Currículo Nacional para la 

prevención y futura mitigación de la Violencia Sexual hacia los niños, niñas y adolescentes a nivel 

nacional y en la ciudad del Cusco. 

1.3.3 Implicancias prácticas 

 

La pesquisa aporta de modo significativo frente a la necesidad de estudiar la educación 

sexual como una de las medidas de protección de derechos fundamentales para erradicar la 

violencia sexual. Además, a partir de los resultados obtenidos, se aporta con nuevos conocimientos 

en el campo del derecho. Finalmente, el ámbito del sector educación de la Ciudad del Cusco se 

verá beneficiada por qué mediante el análisis de la problemática en cuanto al incremento de casos 
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de violencia sexual en afectación de las niñas, niños y adolescentes, se podrá adaptar las acciones 

necesarias para la implementación de la educación sexual como una medida de protección de 

derechos fundamentales 

1.3.4 Valor teórico 

 

Este aspecto radica en la importancia de analizar el derecho a la educación y la violencia 

sexual en la legislación, doctrina y jurisprudencia a nivel nacional e internación y, de esta forma 

enriquecer el marco teórico existente en la legislación nacional. Se busca reforzar los contenidos 

existentes sobre el derecho a la educación para ser considerado como uno de los derechos 

fundamentales que tiene reconocimiento constitucional. 

1.3.5 Utilidad metodológica 

 

Reside en la importancia de formular las técnicas de estudio, reflejado en los instrumentos 

de trabajo relativos al derecho a la educación y a la violación sexual. Con los resultados obtenidos 

en las entrevistas y el análisis documental, se contará con material que servirá como antecedentes 

para futuras investigaciones, que desarrollen una problemática similar a la del presente estudio. 

1.4 Objetivos de investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

● Analizar de qué manera la implementación de la educación sexual como medida de 

protección de derechos fundamentales contribuye a la mitigación de la violencia 

sexual en niños, niñas y adolescentes, en el distrito del Cusco – Periodo 2022. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

● Analizar cuáles son los resultados de la implementación de los lineamientos 

Educativos y la Orientación Pedagógica de Educación Sexual, en el distrito del 

Cusco, 2022. 
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● Investigar cuáles los índices de violación sexual en niños, niñas y adolescentes en 

el distrito del Cusco - Periodo 2022. 

1.5 Delimitación del estudio 

 

1.5.1 Delimitación espacial 

 

La indagación tiene como unidad de estudio la Ciudad del Cusco. 

 
1.5.2 Delimitación temporal 

 

El desarrollo de la pesquisa corresponde al periodo de enero a diciembre del 2022. No 

obstante, a efectos de poder disponer de información mucho más general respecto a los casos de 

violencia sexual en afectación de los menores, se pudo acceder a información del año 2021 y 2022, 

tanto del Ministerio Público como la Defensoría Del Pueblo. 

1.6 Viabilidad 

 

El Estudio ha tenido la viabilidad necesaria para ser desarrollado de manera eficiente. Se 

dispuso de los diferentes recursos para poder llevarla a cabo satisfactoriamente. Existe 

disponibilidad de tiempo para ejecutar la pesquisa que abarca la realización del perfil, la 

recolección de información, el análisis del material recabado, la redacción del contenido teórico y 

del trabajo de campo, así como el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. Se tomó 

la viabilidad en cuanto al recurso humano para el desarrollo del trabajo, al tratarse de la 

investigación de dos tesistas, quienes aplicarán las entrevistas a los participantes de la 

investigación. Se dispone del material necesario consistente en libros, laptop, etc. Se dispone del 

recurso financiero necesario necesarios en lo que corresponda a los gastos que impliquen demás 

administrativos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Salazar (2020) en el trabajo titulado “Trascendencia de la educación sexual integral como 

prevención del delito de abuso sexual de menores”, el mismo que tuvo como objetivo general 

conocer de qué manera se presenta el abuso sexual en un niño, niña y adolescente, así como 

analizar de qué forma se está dando la implementación de la ES, como una forma de salud pública 

en México. Dentro de los aspectos concluyentes, se arribaron a los siguientes: 

● Los hechos violentos con connotación sexual en afectación de un niño, niña o 

adolescente constituyen un problema en México, y que está acompañada de otros 

tipos de violencia que se le otorga la debida importancia únicamente frente a un 

evento extraordinario que refleja la decadencia de valores. 

● Los hechos violentos con connotación sexual en afectación de un niño, niña o 

adolescente constituyen una problemática que trae como consecuencia el consumo 

de sustancias tóxicas y el suicidio. 

● Existe la necesidad de otorgar mayor importancia a la educación básica y tomar en 

consideración la existencia del responsable del enlace entre cada educado y la 

unidad familiar, para que una niña, niño y adolescente reciba una educación 

tomando conocimiento de que este tipo de conductas están prohibidas y no deberían 

ser toleradas ni reproducidas, impartiendo se de esta forma un esquema de valores. 

Bejarano y Blanchet (2019) en la pesquisa titulada “Educación sexual integral en contextos 

de vulneración de derechos”, plantearon como objetivo de estudio, analizar la manera en que se 
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viene implementando la Ley de la ES en el país argentino. Dentro de las conclusiones se tienen las 

siguientes: 

● Implementar la Ley de la ESI en las instituciones educativas abarca diferentes tipos 

de acciones, como recurrir a los juegos, la música, lectura y la realización de 

diferentes organizaciones que implican la conformación de un espacio alternativo, 

que en la práctica resultó siendo imposible en una aplicación eficiente. 

● La deficiente aplicación de la ley es el resultado de la poca preparación de los 

profesores y demás profesionales en temas de educación sexual. Se evidencia que 

no existen iniciativas de los profesionales para desarrollar las debidas 

capacitaciones de manera oportuna. 

● La ineficacia de la ley se debe a muchos factores que no son tomados en cuenta 

completamente por el Estado. Uno de dichos factores es la procedencia de los 

estudiantes, en cuanto a familias monoparentales que no son diferentes a las 

familias tipo. Factores como estos son los que impiden contar con bases sólidas e 

inestables que impiden la eficacia de cada lineamiento de la ES en cada institución 

educativa. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Lovón (2020) en su tesis titulada “La educación sexual en el Perú: Un análisis desde el  

derecho internacional de los derechos humanos” en Lima, para conseguir el título profesional de 

abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Determinó como su objeto de estudio, 

analizar la exigibilidad de la educación sexual como una agenda política en el país. Llegando a 

las siguientes conclusiones: 
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● Resulta necesario resaltar que la ES tiene la consideración de una facultad 

autónoma; ya que, considerar a este tipo de educación solamente como una 

obligación a ser ejercida con sujeción al derecho de la salud, o al de educación, 

implica no tomar en consideración todos los modelos integrales que 

comprenden este tipo de educación. En ese sentido, la ES debería recibir un 

tratamiento y ser considerada como uno de los derechos autónomos. 

● Se evidencia que el deber que tiene cada estado en relación a la ES es otorgar 

la seguridad a la ciudadanía de que sea otorgada en atención a la edad de la 

etapa de crecimiento de los interlocutores. Este aspecto exige que, el contenido 

educativo, la forma en que se desarrolla y los detalles de los temas explicados 

constituya una respuesta a los requerimientos de cada niña, niño y adolescente. 

● El Perú al ser uno de los países que ratificó diferentes Tratados Internacionales 

sobre los Derechos Humanos, está en la obligación de brindar las garantías 

necesarias para asegurar la educación sexual integral. 

Díaz (2022) en su tesis titulada “Los denominados derechos sexuales y reproductivos: 

contenido normativo para los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas de la educación 

sexual integral”, para obtener el título profesional de abogado en la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. Trabajo que tuvo como objeto de estudio, analizar cada Derecho Sexual y 

Reproductivo, así como el Derecho a la Educación y la denominada ES. A nivel metodológico, se 

trató de uso estudio que hizo uso del método analítico, siendo las técnicas de estudio el fichaje de 

análisis de documentos. Llegando a las siguientes conclusiones: 

● La ES deber está regulada en base a cada pilar en relación con cada derecho 

fundamental de un niño, niña y adolescente. Existe la necesidad de que sea 
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regulada partiendo del derecho a la igualdad, toman en consideración aspectos 

complementarios para una eficiente y articulación de la enseñanza en enfoques 

integrales que prestan atención a cada dimensión física, psicológica y social de 

la educación para los estudiantes impacta edad. 

● Cada plan educativo deberá de tener una implementación tomando en cuenta 

ideas clave sobre el tema de la ES, con enfoques integrales, tomando en 

consideración la dignidad humana de cada niña, un niño y adolescente 

● Suele ser evidente el tema precario de la ESI en el sistema jurídico peruano y, 

por ello existe el requerimiento de dejar claro un cierto tipo de 

conceptualización al respecto de esta forma que modalidad educativa; ya que, 

hoy en día existen muchas deficiencias, y se deja de lado aspectos vinculados a 

implementar aspectos relevantes y temas a tratar dentro de las instituciones 

educativas. 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Educación Sexual Integral 

 

2.2.1.1. Aspectos Generales 

 

Como refiere Amayuela, et.al. (2019) la educación sexual en cada niño, adolescente y joven 

es relevante y, es el resultado de los efectos que se presenta en la ciudadanía como problemas 

coyunturales, como es el caso de los embarazos precoces, la enfermedad de transmisión sexual y 

las conductas irresponsables frente a la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. El autor 

hace referencia a la situación que se presenta en Ecuador, señalando que el problema en los 

adolescentes viene a ser el incremento del embarazo precoz. Muchas menores de edad tienen un 

embarazo precoz antes de los quince años en países bajos y se caracteriza por tratarse de 
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adolescentes que provienen de familias con un ingreso económico medio, en ese sentido, se 

manifiestan los riesgos existentes de la muerte de la madre. En toda América latina se refleja la 

ausencia de políticas oficiales para promover la ES como una modalidad educativa inherente a los 

adolescentes y, en aquellos casos en los que existe dicha política, se refleja la deficiencia para su 

aplicación y del mismo modo esta viene a ser ineficaz. (p.42) 

Frente a la problemática en la sociedad que afecta al adolescente e impide el desarrollo 

integral de cada uno, surge la educación sexual como uno de los enfoques alternativos y 

participativos. Como refieren Gonzáles y Castellanos (2033) como se citó en Amayuela, et.al. 

(2019), se tratan de procesos activos que potencian a los individuos para los encuentros libres, 

plenos y responsables con otras personas de otro sexo y con la misma sexualidad, en atención a 

cada necesidad y de acuerdo a los contextos, que garantiza la importancia y las capacidades de 

poder elegir el límite personal de la sexualidad, así como respetar el de otros individuos con las 

que se relacionan. 

Como refiere Amayuela, et.al., (2019): 

 

Esta conceptualización es contentiva de las cualidades y relaciones, que deben distinguir y 

manifestarse en el proceso educativo de la sexualidad, al enfatizar en el fomento de 

relaciones positivas entre ambos sexos, en correspondencia con los principios morales de 

la sociedad, basados en la igualdad, el respeto, la ayuda mutua, así como en el desarrollo 

en el individuo de actitudes, valores, convicciones y conocimientos que le permitan 

comprender su sexualidad como parte y expresión de su personalidad. (p.44) 

La importancia de la educación sexual formal dentro de las escuelas para un niño, niña y 

adolescentes impide otro espacio a otra forma informal de educación sexual. Frente a este tipo de 

situaciones los datos sobre educación sexual que adquieren los adolescentes son muy variados y 
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por lo general se trata de datos que son contradictorios que crean confusión en los estudiantes. 

Existe la necesidad de analizar la relevancia de la ES en los estudiantes otorgando una información 

certera que permita a los estudiantes al ejercicio libre, saludable y placentero de la sexualidad. 

(Molina, Torrivilla, & Sánchez, 2011) 

Molina (2011) destaca que la importancia de la ES en los adolescentes es la formación de 

conceptos apropiados en este proceso educativo que permitirá resolver situaciones sexuales en la 

adultez. Así mismo, enfatiza que cada mito que envuelve los actos sexuales que eran aclarados con 

una debida educación sexual en los adolescentes, tiene incidencia en que este estará mejor 

preparado para hacerle frente a una ansiedad o inquietud propia de esta etapa de desarrollo y 

aprender sobre la sexualidad sanamente, con madurez gozosa y de manera responsable. 

2.2.1.2. Concepto 

 

Unicef (2010) refiere que la educación sexual constituye uno de los enfoques culturales 

más importantes y apropiados por la edad que tienen los adolescentes, que implican enseñar sobre 

la sexualidad y respecto de cada relación interpersonal mediante la utilización de datos científicos 

rigurosos, realistas y sin la existencia de algún perjuicio de valor. Educar en sexualidad es brindar 

a las personas oportunidades de exploración de su propio valor, otorgando una actitud que permita 

desarrollar una habilidad comunicativa, fomentando la toma decisiones y reduciendo el riesgo en 

relación aspectos de su sexualidad. 

La Unicef (2010) señala: 

 

La importancia de entregar a las personas jóvenes conocimientos y habilidades que les 

permitan hacer elecciones responsables en sus vidas es un tema de creciente preocupación 

en todos los países, particularmente en un contexto de alta exposición a materiales 

sexualmente explícitos que Internet y otros medios hacen posible. (p.2) 



16  

Destacamos en este aspecto la responsabilidad que deviene en los organismos 

internacionales a efectos de adoptar acciones para difundir ciertos conocimientos sobre cada 

enfermedad de transmisión sexual, que permita a los adolescentes y a la sociedad en su conjunto 

la identificación de las herramientas que permita la prevención de la transmisión de este tipo de 

enfermedades. Unicef (2010) señala que “Una educación en sexualidad efectiva puede entregar a 

las personas jóvenes información culturalmente relevante” (p.2) 

Parafraseando a Cárdenas & Ruiz (2020) señalan que la educación sexual para los 

adolescentes constituye un aspecto relevante de la vida de las personas. De acuerdo a las evidencias 

científicas, las primeras relaciones sexuales de los adolescentes se dieron sin existencia de una 

debida información o teniendo desconocimiento de cada enfermedad de transmisión sexual, 

situaciones que provocan embarazos precoces o enfermedades de transmisión sexual. Situaciones 

que pueden ser objeto de prevención con una educación sexual que otorgue la debida información 

a los adolescentes y teniendo la opción de tener acceso a los servicios de salud de calidad. 

Por su parte Saeteros et. al., (2018) señalan: 

 

Se trata de cada acción que implican enseñar, aprender temas extracurriculares, donde se 

planifica de manera organizada con la finalidad de alcanzar un objetivo, como la 

construcción y reconstrucción de un conocimiento, la desmitificación de una creencia, la 

consolidación de una actitud y un valor que promueve el cambio en la intención a ser 

conductas sexuales saludables y para desarrollar una habilidad para la vida. (p.295) 

Finalmente, es importante hacer mención a lo referido por el Currículo Nacional de 

Educación básica (2016) que considera a la ES como los espacios sistemáticos para enseñar y 

aprender que promueve ser todo tipo de conocimiento, actitud, valor y habilidad para la adopción 

de una decisión consciente y crítica en vinculación para cuidar el propio cuerpo, la relación 
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interpersonal y el ejercicio de la sexualidad. Se establece que tiene por objeto que un estudiante 

viva su sexualidad saludablemente, integralmente y de manera responsable en contextos de los 

vínculos interpersonales democráticos, equitativos y el respeto. La ESI presta atención a cada fase 

de desarrollo de los estudiantes considerando la dimensión a nivel biológico, reproductivo, socio 

afectivo, ético y moral. 

De acuerdo a lo referido por el currículo, este tipo de educación está centrada en desarrollar 

aprendizajes que posibiliten a los estudiantes tomar conocimiento y tener cuidado de su cuerpo; 

adoptar una decisión informada, para que se pueda formarse en cada valor basados de respetar al 

otro, ejercer la libertad de manera consciente, tener seguridad del mismo y ejercer la igualdad, 

otorgándole al estudiante una competencia para vivir su sexualidad responsablemente y de manera 

plena. Buscando su preparación para la prevención de condiciones contrarias al desarrollo de su 

bienestar. 

2.2.1.3. Características de la Educación Sexual Integral 

 

Formativa 

 

El Ministerio de Educación (2021) refiere que la ESI tiene la característica de ser formativa 

porque constituye un elemento que permite y fortalece la identidad de cada niño, niña y adolescente 

y permite que los estudiantes puedan desarrollar el aspecto socio afectivo, cuestiones cognitivas, 

los pensamientos críticos, su autonomía, los comportamientos basados en ideas rectoras vinculadas 

a la ética y establece una relación afectiva de interpersonal armoniosa y equitativa, permite de este 

modo construir ciudadanos con roles activos en la sociedad. 

El MINEDU (2021) en la cartilla para la implementación de la ESI refiere que los 

educadores están en la obligación de adoptar las siguientes conductas: 

● Deberán construir la identidad y la autoestima de los estudiantes. 
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● Deberán formar pensamientos con la capacidad de crítica para la identificación. 
 

● Buscar la autonomía de cada estudiante de conformidad a su etapa de desarrollo, a 

la madurez que tenga y a cada característica y necesidad propia. 

● Deberá fomentar en los estudiantes las normas y trato social como lengua y la 

justicia y dignidad. 

● Deberá establecer relaciones sanas y responsables entre los estudiantes. 
 

● Deberá difundir sus derechos relacionados a la educación sexual. 
 

Sanchez & Baena (2017) señalan que la etapa formativa está relacionada a la aplicación de 

cada medida para proteger a los adolescentes en cuanto a la adquisición de conocimientos, por tal 

consideración, existe la obligación de transmitir datos técnicos y tratar en lo posible de adecuar lo 

complejo de la información a los adolescentes. La etapa formativa de los adolescentes requiere de 

la inclusión de políticas de educación sexual en la educación básica regular, teniendo como base 

los centros educativos, las familias destacando la formación de valores. La educación sexual básica 

regular es relevante porque permite una intervención en una edad temprana, cuando un adolescente 

todavía no experimenta experiencias sexuales. El autor destaca la relevancia de utilizar 

correctamente cada método de educación sexual hacia los alumnos y a las familias, teniendo 

presente que cada aula con estudiantes varones y mujeres potencian algún tipo de desigualdad 

sexual. 

Preventiva 

 

El MINEDU (2021) señala que la ESI busca la prevención de hechos adversos que podrían 

generar una afectación al bienestar y el desarrollo integral de los adolescentes, ese es el caso, de 

prevenir hechos de violencia sexual contra un niño, y niña y adolescente, evitar la existencia de un 

embarazo adolescente, una enfermedad de transmisión sexual, la existencia del buylling basado en 
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las orientaciones sexuales, trata de personas, la existencia de hechos violentos en un entorno 

virtual, asistencia al ciber acoso . 

El MINEDU (2021) refiere que la ES permite que los adolescentes adopten las siguientes 

conductas: 

● La identificación de un hecho riesgoso o una señal de alerta anticipada que pueda 

generar afectación a su situación de bienestar. 

● La identificación de adultos de confianza. 
 

● El reconocimiento de las formas para denunciar hechos de afectación de derechos. 
 

● Identificación de cada servicio especializado como un establecimiento de salud con 

los centros emergencia mujer para recibir el apoyo necesario. 

● La promoción de las prácticas responsables en cuanto a la salud sexual. 
 

Promocional 

 

El Ministerio de Educación (2021) refiere que esta característica está relacionada a cada 

actor educativo como son los papás, apoderado, el tutor con los profesores, los directores, los 

auxiliares en educación, el promotor, los profesionales en psicología. Son los actores educativos 

quienes deberán estar involucrados en este proceso de educación sexual, con la finalidad de 

fomentar un conocimiento respecto del tema, fomentar una actitud, buscar la adquisición de 

valores y práctica en las comunidades educativas que ineficiente a este proceso en el que 

simplemente en ES. 

Integral 

 

El MINEDU (2021) considera que esta característica tiene que ver con el proceso educativo 

de los adolescentes, está referido a las variadas formas de sexualidad, las socio afectivas, históricas, 

culturales, críticas y biológicas, parte de una vinculación de diferentes tipos de visiones, como es 
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el caso de la igualdad de género, la vigencia de cada derecho humano y la interculturalidad. El 

MINEDU (2021) señala: 

La Educación sexual integral permite abordar la expresión asertiva y empática de los 

afectos, el autoconocimiento, el autocuidado del cuerpo y la salud, con énfasis en la salud 

sexual y reproductiva, los cambios biopsicosociales en las diferentes etapas del desarrollo 

humano, la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el 

consentimiento, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los derechos 

humanos vinculados a la sexualidad, etc. (s/p) 

Nanzur (2017) refiere que la Educación Sexual Integral se trata de una facultad que tiene 

cada niña, niño y adolescente en una institución educativa del país, en cada nivel educativo: inicial, 

primaria, secundaria, sea privada o estatal, confesional o laica. El autor señala que este tipo de 

educación, se tratan de espacios sistemáticos de enseñanza- aprendizaje para promover un saber y 

habilidad para la adopción de una decisión responsable y crítica en vinculación a sus derechos. 

Sistemática 

 

El Ministerio de Educación (2021) señal que: 

 

Se fundamenta tanto en los principios de la Ley General de Educación, así como en los 

enfoques transversales, competencias y capacidades señaladas en el Currículo Nacional de 

Educación Básica (CNEB), el cual es culturalmente relevante y adecuado a las necesidades 

nacionales. (s/p) 

La educación sexual y sistemática porque está implementada en todo el proceso educativo 

y es abortada con transversalidad, permanencia y organización. 
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2.2.1.4. La Educación Sexual Integral como Derecho Fundamental 

 

Según la UNESCO (2020) la ESI constituye un elemento de la educación que tienen todos 

los seres humanos, como una facultad otorgada por la norma. Más allá de la adquisición del 

conocimiento, implica la existencia de una competencia y habilidad para la vida. Es importante 

hacer referencia que la sexualidad constituye un tema que está presente en todo el desarrollo de 

los individuos en cada etapa y permite desarrollar identidad. 

Las Naciones Unidas (2010) señala: 

 

El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho 

humano en sí mismo, que a su vez resulta indispensable para asegurar que las personas 

disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la 

información y los derechos sexuales y reproductivos. (p.7) 

En ese sentido, como refiere el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2009, 

como se citó en la ONU (2010) “el derecho a la educación sexual integral hace parte del derecho 

de las personas a ser educadas en derechos humanos” (p.7). Refiere que la ES al ser un derecho 

fundamental deberá ser integral y deberá cumplir con cada objetivo planeado. 

Las Naciones Unidas (2010) añade: 

 

En procura de la integralidad, la educación sexual debe prestar particular atención a la 

diversidad, pues todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad sin ser 

discriminadas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género. La educación 

sexual es una herramienta fundamental para acabar con la discriminación contra quienes 

viven una sexualidad diversa. Un aporte doctrinal de gran relevancia en esta materia lo 

constituyen los Principios de Yogyakarta de 2006 sobre la aplicación del derecho 
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internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad 

de género. (p.7) 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación 

de toda forma de discriminación contra las mujeres, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares, y la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad otorgan una protección al derecho a la vida, al de la salud, a la no discriminación y a 

la educación; en ese sentido, dichos organismos consideran ausencia de acceso a la educación 

sexual y reproductiva viene a ser una de las barreras que impiden cumplir con un deber que tiene 

cada estado de otorgar las garantías necesarias para el ejercicio pleno de estos derechos. (Naciones 

Unidas, 2010) 

Los organismos que controlan la observancia de cada tratado internacional manifiestan la 

recomendación de que la ES y reproductiva constituye uno de los componentes obligatorios en el 

proceso educativo. Recomienda la integración de este tipo de educación en el currículo escolar 

otorgando la información necesaria. (Naciones Unidas, 2010) 

2.2.1.5. Implementación de la Educación Sexual en Perú 

 

2.2.1.5.1. El programa nacional de educación sexual en 1996 

Como señalan Díaz, et al (2022) en el país, la intención de la implementación de un 

programa que aborde la educación sexual, de manera concreta se dio en el año 1996. Sin embargo, 

en ámbitos académicos, fue recién en el año 2008 en que se aprobó un lineamiento con una 

orientación pedagógica. En 1996 en el periodo presidencial de Alberto Fujimori, se implementó el 

Programa Nacional de Educación Pedagógica. Este programa estuvo direccionado por el MINEDU 
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con la finalidad de implementar la ES en el currículo nacional de educación básica de manera 

obligatoria. Se trató de una implementación que recibió el sostén de la cooperación internacional 

y de toda la ciudadanía. Está implementación fue planteada con la finalidad de que se favorezca a 

la formación integral de cada estudiante, los padres y la ciudadanía en asuntos de sexualidad. 

Como antecedente de este programa dado en el año 1996, se tiene que el Perú en el año 

1980 creó el programa nacional sobre la educación en el nivel secundaria. En el año 1990, dicho 

programa estuvo direccionado con enfoques demográficos como resultado de los planteamientos 

políticos para la reducción de la pobreza. Dichos programas permitieron la incorporación de un 

contenido de ES en cada curso impartido de educación familiar, educación cívica y civismo. 

El programa de 1996 a diferencia del antecesor del año 1980 desarrolló enfoques sobre el 

derecho sexual y reproductivo, a cada contenido educativo para la planificación de las unidades 

familiares, se fueron incrementando asuntos relativos a las ITS, hechos de violencia sexual e 

infantil, así como el embarazo precoz. Este programa llegó a otorgar capacitaciones a los actores 

educativos, a pesar de que tuvo una limitante en relación a los contenidos y definiciones de metas 

que posibilitará el examen de cada objetivo propuesto. Posterior a ello, en el año 2000 el tema de 

la ES fue asumida por el área de prevención psicopedagógica del MINEDU en dicho programa 

dejó de ser nacional. (Díaz, Lazo, & Noriega, 2022) 

 

2.2.1.5.2. Lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual 

integral 

Mediante Resolución Viceministerial N° 180-2008-MINEDU (2008) el MINEDU aprobó 

e institucionalizó cada lineamiento educativo y orientación pedagógica para la ESI para docentes 

y para cada tutor del sistema activo a nivel básico regular. Dentro de dicho dispositivo legal, se 
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dispuso que cada Dirección Regional de Educación, así como cada Unidad De Gestión Educativa 

Local asuman la responsabilidad dentro de su jurisdicción en cuanto a los siguientes aspectos: 

1. La implementación en cada Institución Educativa del lineamiento educativo y ESI 

para docentes y para el tutor de educación básica regular. 

2. El establecimiento de modalidades de coordinación entre sus diferentes sectores 

que permitan la contribución para implementar cada lineamiento. 

3. Adoptar acciones para la cautela y verificación de que cada institución educativa 

implemente el lineamiento aprobado. 

Como señala Seminario (2013) mediante este documento, el gobierno pudo demostrar el 

interés hacia el fortalecimiento de la educación sexual y de la política existente, reflejando el 

interés de otorgar respuestas a lo establecido en convenios internacionales vinculados a la materia. 

Un tratado internacional de relevancia fue la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 

(CIPD) suscrito en El Cairo en el año 1994, cuyo accionar permitió la implementación del 

programa expedido en el año 1996 en nuestro país. En el CIPD, nuestro país y el resto de 

integrantes establecieron un compromiso con un acuerdo de acciones en un periodo de 20 años 

que abarca “los datos, el aspecto de las orientaciones y la educación sexual de forma integral con 

la finalidad de que se promueva la salud sexual, se ejerza cada derecho y responsabilidad en cuanto 

a procrear, las conductas sexuales responsables, la igualdad de género, respetarse mutuamente y 

gozar de una buena calidad de vida”. Al constituirse en una de las condiciones necesarias para el 

acceso a la salud, tomando en consideración el bienestar integral, y al estar vinculada con la 

sexualidad, reproducción, etc., la educación sexual es considerada como uno de los derechos 

sexuales que poseen los ciudadanos. 
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Siguiendo la opinión establecida por Seminario (2013), implementar la educación sexual 

tomó en consideración en nuestro país, una serie de ideas rectoras en el programa de acciones de 

la CIPD, y de manera especial, las ideas rectoras que otorgan facultades a los ciudadanos que son 

las que se describen a continuación: 

1. La facultad que tiene cada ciudadano a desarrollarse individualmente, como tercera 

idea rectora. 

2. La facultad de igualdad de género y al no ejercicio de actos violentos, como la 

cuarta idea rectora. 

3. La facultad que tienen los ciudadanos a disfrutar de altos grados de salud a nivel 

físico y mental, como la inclusión de su salud reproductiva y sexual, como la octava 

idea rectora. 

4. La facultad a la educación, tomando el interés superior del niño como una idea 

rectora y como una de las guías de la acción educativa que desarrolla cada 

progenitor, el educador y otra persona, como la décima idea rectora. 

5. La facultad que tienen los ciudadanos a niveles de vida adecuados para el bienestar 

y a los más altos grados posibles de salud y de contar con un nivel educativo alto, 

teniendo como prioridad a los niños, como la onceava idea rectora. 

6. La facultad para tomar en consideración cada requerimiento del indígena, y de 

manera especial a que es el que se relaciona con su salud, como sus niveles 

educativos y con su bienestar, como la catorceava idea rectora. 

Con posterioridad, en el año 2022, nuestro país y el resto de países integrantes de las 

Naciones Unidas, tuvieron un compromiso en cuanto al cumplimiento del Programa de acciones 

de las reuniones especiales en beneficio de la niñez, y se reafirmó los compromisos a efectos de la 
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promoción y otorgar protección de las facultades de cada niño, comprendidos como “ cada ser 

humano menor de 18 años, incluido un adolescente”, estos países tuvieron un reconocimiento de 

la convención sobre los derechos de los niños, y cada uno se adhirió a la idea rectora del interés 

superior de los niños, y a las ideas rectoras de democracia, equidad, la eliminación de actos 

discriminatorios como la paz y de la justicia social. (Seminario, 2013) 

Asimismo, estos países miembros, como nuestro país, reconocieron la lucha contra cada 

enfermedad de transmisión sexual, considerándola como la más relevante, en ese sentido existe el 

compromiso de mitigar la mortalidad de adolescentes maternas y de otorgar mayor atención a las 

adolescentes embarazadas, a otorgarles a los niños y niñas un servicio de salud, un sistema 

educativo y otorgar datos apropiados, comprensibles y que dispongan de una alta calidad; y a la 

promoción de una vida sana, con la inclusión de la salud reproductiva así como de su salud sexual. 

(Seminario, 2013) 

En palabras de Seminario (2013) los compromisos determinados, guardan estrecha relación 

con los pactos establecidos en la Cumbre Mundial en beneficio de la niñez, así como de la 

Conferencia Internacional respecto de la población y desarrollo, la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social y la cuarta Conferencia Mundial donde se trató los derechos de las féminas y el 

seguimiento que se le dio a este tipo de acuerdos. El autor destaca el que nuestro país fue el 

firmante del Comité de la Comisión sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, acuerdo que obliga a los países inscritos a la promoción amplia de la educación 

sexual y manera específica en el currículo educativo que esta dirigía al adolescente, con una 

atención especial al embarazo precoz. Como es de verse, la educación a nivel sexual en el país es 

relevante por las estrategias planteadas desde el ámbito de la salud que a nivel educativo para 

enfrentar cierta problemática social como es el caso de la desigualdad en la ciudadanía por la 
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pobreza, el abandono escolar, el embarazo precoz, la mortalidad de las madres, el incremento de 

contagios de o enfermedad de transmisión sexual, los hechos de violencia sexual y de género. 

Partiendo de un aspecto mucho más amplio, educar en el tema de la sexualidad constituye 

un aspecto relevante que refleja la existencia de un buen currículo y constituye una de las 

respuestas integrales a la problemática de enfermedades de transmisión sexual. Por estas 

consideraciones, en las instituciones educativas en nuestro país se plantearon desarrollar el 

programa de la ES a nivel integral, la misma que es entendida como acciones formativas que está 

presente en cada proceso educativo, que permiten desarrollar un conocimiento, una capacidad y 

una actitud para que el estudiante valore y asomar la sexualidad en atención al ejercicio de sus 

facultades individuales y la del resto.  (Seminario, 2013) 

2.2.1.5.3. Lineamientos de educación sexual integral para la educación básica 

Conforme se señala en la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) donde 

se aprobó los lineamientos de ESI para la educación básica, derogando de esta forma la resolución 

expedida respecto a este tema en el año 2008, que aprobó la institucionalización del lineamiento 

educativo y orientaciones para la ESI. 

La Resolución en estudio se expide como resultado de la persistencia del problema social 

que afecta y vulnera los derechos genéricos y los derechos sexuales, de manera específica, del 

alumnado, situación que impulsa a la adopción de medidas en cuanto a la implementación de la 

ESI. La ESI permite la prevención de este tipo de esta problemática pública, como el embarazo 

precoz o enfermedades de transmisión sexual, que en la mayoría de casos genera mayor afectación 

a las féminas, como a las niñas y a las adolescentes, como resultado de la existencia de una norma 

cultural que refuerza la relación inequitativa y los hechos violentos. 

Dentro de la justificación para la dación de la Resolución Viceministerial N° 169-2021- 

MINEDU (2021) se establecen datos estadísticos recabados del INEI en el año 2019, quien refiere 
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que existe una brecha de género en el sector educación que viene afectando a las féminas. Ejemplo 

de esta situación vienen a ser los datos recabados por esta entidad, que reflejan que la tasa de 

matriculados de las féminas es inferior a la de los varones; en comparación con los datos de años 

de estudios alcanzados, las féminas tienen puntuaciones menores a comparación de los varones; y, 

en relación a la situación del analfabetismo se tiene que existe una afectación en un 8,3% de la 

féminas de 15 años a más, cifras superiores a la de los datos reflejados para el caso de los varones, 

que tiene un 2,9%. 

Otros datos alarmantes referidos por el INEI para el año 2019, es que, de la totalidad de 

adolescentes en edades de 15 a 19 años, ya estuvieron embarazadas, y se encuentra un mayor 

porcentaje de estos embarazos de las féminas de las áreas rurales del país de las regiones de la 

selva que poseen un nivel educativo primario, quienes están ubicadas en condiciones de pobreza 

considerables. En comparación con los datos reflejados para los varones, menos del 1% son papás 

de entre los 15 a 19 años, datos que reflejan una diferencia considerable. Otro aspecto que es 

importante hacer referencia es que, los datos de fecundidad de las adolescentes fueron las más altas 

en las áreas rurales que en las zonas urbanas, ubicando a nuestro país en uno de los siete estados 

que tiene una alta tasa de embarazo de adolescentes en toda Latinoamérica y el Caribe. 

Los datos descritos generan un impacto negativo en el desarrollo a nivel educativo, esta 

situación conlleva a abandonar seguir cursando estudios en una institución educativa. De acuerdo 

a los datos de ENDES para el año 2014, el 84.4% de adolescentes que están embarazadas no vienen 

asistiendo a las escuelas, colegios, institutos, universidades y esta situación tiene como una de las 

causas principales al embarazo que refleja un total del 48.1%, seguido de la carencia económica 

que representa el 17.5%. (Congreso de la República, 2021) 
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Haciendo referencia a dichos datos, es importante hacer mención a los datos recientes del 

INEI (2021) que registró para el año 2021, 141 casos de feminicidio, superando las tasas existentes 

en el periodo correspondiente del 2015 al 2021 con 897 casos. El INEI destacó que esta 

problemática se hizo presente en mayor medida en adolescentes sin diferenciación de su condición 

a nivel económico, social o cultural. Gran cantidad de casos de muerte hacia las féminas se dieron 

en una edad en que las mujeres están más jóvenes, para el año 2021, el 49,7% fueron casos de 

feminicidio en féminas menores de 30 años. 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) reflejó la problemática 

existente en el país y la necesidad de atender desde diferentes ámbitos del Estado. A partir del 

ámbito educativo, se reconoció que la ESI apoya conductas que implican prevenir situaciones que 

afecta el bienestar y vulnera cada derecho humano del alumnado. Otro de los argumentos es la 

característica de que la ESI por su característica de ser formativa, permite fortalecer cada 

competencia establecida en el currículo nacional. Por su parte, la característica de promocionar 

hace alusión a que la ESI incentiva que los actores educativos participen activamente en este 

proceso educativo. En ese orden de ideas, se demostró que la ESI genera aportes que no solamente 

constituyen las bases para cuidar la salud, sino que también otorgan un conocimiento, actitud y 

habilidad que favorece los pensamientos críticos, desarrollar una habilidad, autocuidado y cuidar 

al otro, ejercer la ciudadanía y convivir de manera democrática. 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) destaca en su contenido que 

las características de ser formativos, promocionales y preventivos de la ESI, permite actualizar los 

lineamientos de la misma, pues está sustentada en cada compromiso internacional suscrito y 

ratificado por el Perú. De la misma forma, este lineamiento está basado en todo el sistema jurídico, 

así como en el Proyecto Educativo Nacional al 2036: que tiene por objeto proteger cada derecho 
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humano vinculado al derecho de la sexualidad y de manera específica de reconocimiento de la ESI 

para el alumnado. 

Finalidad del establecimiento de lineamientos 

 

Conforme refiere la Resolución N° 169-2021-MINEDU (2021) el dispositivo tiene como 

finalidad orientar el proceso de implementación de forma pertinente de la ESI en cada institución 

y programa educativo de educación básica en una entidad del sector público y privado, en sus 

variadas modalidades, en cada nivel, siglo y modelo de servicio educativo, que posibilite vivir en 

sexualidad con total seguridad, responsabilidad y que se ha desarrollado de forma saludable, de 

conformidad con las etapas del desarrollo de madurez de cada estudiante. Se plantearon como 

objetivo el fortalecimiento para convivir en espacios democráticos, interculturales, igualitarios e 

inclusivos, que sean libres de actos discriminatorios, excluidos de hechos violentos que pudieran 

vulnerar y libre desarrollo de la identidad y el ejercicio de la sexualidad plena de los estudiantes. 

Asimismo, se plantea como objetivo prevenir la problemática relacionada con la convivencia de 

la sexualidad. 

Caracteres de la ESI 

Formativa 

Conforme refiere la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) la 

implementación de cada lineamiento en la ESI se caracteriza porque busca fomentar cada 

competencia y capacidad relacionada al fortalecimiento de la identidad del alumnado y a 

desarrollar una habilidad socioemocional, con pensamientos críticos, con conductas de autonomía 

a través de la existencia de una relación afectiva de interpersonal armoniosa equitativa, y con 

comportamientos basados en un principio ético de derecho humano. 
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Preventiva 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que la ESI posibilita 

el desarrollo de la capacidad para identificar una situación riesgosa que pudiera generar una 

afectación al bienestar o pueda vulnerar el derecho sexual del estudiante, buscando de esta forma 

las prácticas de autocuidado en vínculos de bienestar. Las actividades que se fomente deberán de 

aparcar trabajos articulados u otro sector, destacando políticas que impliquen derivar a un servicio 

de salud sexual y reproductiva, así como de prevenir y atender los hechos violentos. 

Promocional 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que la ESI es el 

promotor de buscar que el alumnado participe y se involucre de manera activa, empoderando a los 

variados actores educativos, como el estudiante, la familia, progenitores, cada apoderado, tutor, 

profesores, el director, auxiliar, los especialistas de bienestar, cada líder y sabio local, etc. 

Integral 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que la ESI es integral 

pues abarca de acuerdo a las etapas de desarrollo, las variadas formas de sexualidad (a nivel 

biológico, socio afectivo, espiritual, político, de tal, histórico, crítico y cultural) partiendo de 

articulaciones de un enfoque transversal, con prioridad de la igualdad de género, de derechos 

humanos, de la interculturalidad y permitiendo la inclusión, el objeto de promover el bienestar del 

alumnado. 

Sistemática 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que la ESI tiene la 

característica de ser sistemático pues está fundamentada en cada idea rectora de la ley de la 
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educación, así como de cada enfoque transversal, de competencia y capacidad del currículo 

nacional, las cuales son relevantes y adecuados a cada necesidad que se presenten el país. 

Progresiva 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que la ESI está 

centrada en las personas y los vínculos con el resto, y se contextualiza de conformidad a la 

necesidad de orientaciones que aparece en las múltiples fases de desarrollo humano. Por esta razón, 

es necesario desarrollar la ESI en esta fase de la vida del estudiante pues beneficia al apego, a 

reconocer, a valorar y a cuidar de su persona como del resto de compañeros. Permite mantener 

vínculos de amistad, vínculos de enamoramiento, propugna expresiones asertivas y empáticas de 

afecto. La ESI busca también mantener un vínculo interpersonal, igualitario, democrático, libre de 

actos de discriminación y de hechos violentos, y del autocuidado y la prevención de un riesgo, 

evitando un embarazo precoz, una unión temprana, así como evitar hechos violentos con 

contenidos sexuales. 

Científica 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que la ESI es 

científico pues está sustentada en evidencias de la ciencia de la salud, de la ciencia a nivel 

psicológico, sociológico, antropológico, biológico, etc. y está actualizada de manera periódica 

pues, busca la promoción de pensamientos críticos, en base a evidencias, a una orientación y a 

cada estándar internacional existente. 

Componentes básicos de la ESI 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala como componentes 

de la ESI, las siguientes: 

1. La identidad y la Corporalidad 
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En este aspecto es importante destacar que de acuerdo a lo referido por la Resolución 

Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que este componente tiene que ver con los 

aspectos relativos a reconocer, comprender y valorar el cuerpo físico, para desarrollar imágenes 

corporales positivas, que aporte a construir identidad del alumnado. Tiene como finalidad el 

fortalecimiento para construir la identidad presentada en sus diferentes manifestaciones, a nivel 

histórico, técnico, social, sexual, cultural y de género, permitiendo el reconocimiento y 

otorgándole una validez para ser considerado como único. 

Se destaca este componente pues, como resultado de que el país es multicultural, la 

existencia de diferentes identidades es una característica presente en las diferentes regiones del 

país. En ese sentido, adoptar acciones para el desarrollo de una imagen corporal positiva permitirá 

construir la identidad de los estudiantes, reconociendo el valor que tiene como tal. 

2. La autonomía y el autocuidado 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que este componente 

está referido a promocionar la adopción de una decisión y que ésta sea consciente, responsable 

progresiva, en atención a las fases de desarrollo de la madurez del alumnado y a respetar su 

voluntad. La adopción de una decisión implica practicar comportamientos de autocuidado de la 

salud. 

3. Pensamientos críticos y las conductas éticas 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que este componente 

abarca el análisis de una situación vinculada a los hechos violentos de la sexualidad, que incluye 

su propia acción para la adopción de posiciones argumentadas y basadas en un principio ético y 

de cada derecho humano que permita ejercer a los ciudadanos los derechos que le otorga la 

ciudadanía. Se busca promover conductas que cuestionen los mitos sobre la sexualidad, cada 
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estereotipo de género que una conducta sexista que es transmitido mediante las diferentes culturas 

que, genera hechos violentos y el análisis de una situación actual de desigualdad y la afectación 

del derecho humano y derecho sexual como el feminicidio, la violencia en relaciones de las parejas, 

los embarazos adolescentes, una unión y paternidad y maternidad desde muy jóvenes, las 

conductas de explotación sexual, el acoso sexual en un espacio público, los hechos violentos en 

un entorno virtual, el acoso cibernético. Cada uno de estos aspectos se deberán de tener abordajes 

oportunos y pertinentes en atención a las fases de desarrollo de los alumnos. 

4. La afectividad y la relación interpersonal 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala que este componente 

busca el establecimiento de un vínculo afectivo armonioso, de estereotipo por mi situación de 

violencia. También posibilita identificar, reconocer y manifestar una moción, expresar la 

activamente y establecer una relación interpersonal basada en valorar y el cuidado del otro. Este a 

todas las diversidades existentes y a cuidar del prójimo. Este tipo de componente tiene como uno 

de los impactos positivos mantener una convivencia escolar satisfactoria para el alumnado en el 

centro educativo y en otros ámbitos donde interactúa el estudiante. 

Estrategias de la ES 

 

La Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) señala dentro de este tipo 

de estrategias tres componentes básicos para su existencia, dichas estrategias son descritas a 

continuación: 

1. Un espacio para el fortalecimiento de la capacidad de los actores educativos 

 

Conforme refiere la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) recae en 

los directores por la función que desempeña al ser líderes pedagógicos, están en la obligación de 

que se fomente los compromisos todos los actores educativos para efectos de que se pueda optar 
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por la implementación de cada acción sobre la ESI, para generar un espacio que posibilite 

reflexionar y sensibilizar conjuntamente para mejorar continuamente toda la práctica pedagógica, 

con el objeto de lograr el objetivo establecido para la ESI. Para cumplir con cada objetivo, deberá 

existir una organización para convocar a reuniones de trabajo o para que exista un acompañamiento 

a nivel pedagógico. De esta forma, la resolución señala ciertas actividades que se podrán llevar a 

cabo partiendo de esta estrategia, dichas actividades se describen a continuación: 

● La identificación de cada necesidad de formación en cada miembro de toda la 

comunidad educativa aspectos de la temática relacionada a la ESI, mediante un 

cuestionario, encuesta, grupo focal, taller diagnóstico, ETC. 

● La planificación de cada estrategia para efectos de incrementar la ESI de 

conformidad con el resultado de diagnósticos institucionales. 

● La implementación de un espacio para capacitar, esencialmente o a distancia, 

respecto o de problemática vinculada con la ESI, como cada derecho sexual, el 

consentimiento, los cambios que surgen en la etapa adolescente, los afectos y 

sexualidad, prevenir los hechos violentos hacia las mujeres, los hechos 

violentos con contenidos sexuales, cada riesgo virtual y la existencia de un 

embarazo precoz, ETC. Este tipo de espacio puede ser realizado por los actores 

educativos, por diferentes redes educativas o por cada aliado estratégico de las 

comunidades. Asimismo, podrá tener una implementación articulada con 

distintos ámbitos como el sector salud, a través de los hospitales o servicios 

médicos de acuerdo a la jurisdicción, CEM, entre otros. 
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● La planificación organización de una reunión de trabajo colegiado y de 

acompañamiento pedagógico con la finalidad de coordinar tema sobre la mejor 

forma de implementar la ESI desde las variadas áreas curriculares. 

● Desarrollar un proyecto de aprendizaje, de experiencia y de cada actividad 

pedagógica con el objeto de que se fomente el autocuidado y el cuidado a otro. 

● Evaluar de forma periódica la implementación de la ESI. 
 

2. Un espacio para la participación del alumnado 

 

Parafraseando a lo contenido en la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU 

(2021) la Ley General de Educación establece que el alumnado aparte de tener una convivencia 

armónica, el resto de compañeros, profesores y otros partícipes de la comunidad educativa, están 

en la obligación de tener una participación responsable respecto de la decisión que le compete 

dentro de sus instituciones educativas con la finalidad de que se pueda ejercer un derecho y tener 

una participación en igualdad de condiciones. En ese orden de ideas, mediante el establecimiento 

de la ESI se busca que cada estudiante partícipe en las diferentes actividades promocionadas para 

tal efecto, prestando atención a cada característica de desarrollo y condición ante la necesidad 

educativa especial vinculada uno a algún tipo de discapacidad que presente, para el fortalecimiento 

de los roles como un agente de cambio y buscar la promoción de prácticas democráticas mediante 

las variadas formas de participación de los estudiantes. Se establece que, para efecto de aplicar 

esta estrategia, los actores educativos podrán fomentar las siguientes actividades: 

● El fomento y la participación del alumnado en las variadas formas 

organizacionales, en cada instancia y espacio relacionado a promover la equidad de 

cada derecho sexual y ESI, así como para prevenir la existencia del embarazo y los 

hechos violentos en afectación de las féminas, etc. 
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● Otorgar un acompañamiento variado de cada nación del estudiante y la 

implementación de marcos de participación de los estudiantes. 

● La organización de encuentros en las propias instituciones educativas como en las 

comunidades, que posibiliten la socialización y que los estudiantes puedan 

intercambiar prácticas que el estudiante haya realizado en relación a la forma en 

que se está implementando la ESI. 

● La sistematización y difusión de cada resultado y logró que un estudiante que han 

alcanzado en base de sus conductas en beneficio de implementar la ESI. 

3. Un espacio de participación para cada familia que la ciudadanía 

 

De acuerdo a lo referido por la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU (2021) 

la ESI establece un reconocimiento de la función activa y protagónica que tiene cada unidad 

familiar y las comunidades para alcanzar el objetivo planteado; ya que, se tratan de espacios claves 

para socializar como estudiantes. La ESI tiene como finalidad la promoción de una relación 

familiar basada en igualdad, mediante la existencia de un vínculo afectivo familiar basado en un 

efecto armonioso, en la generación de un espacio que permita a dialogar sobre la sexualidad entre 

todos los integrantes de las unidades familiares, así como de las comunidades, creando un 

compromiso para prevenir un hecho riesgoso y se permita proteger a los estudiantes. 

La Resolución en mención señala que una familia y una comunidad presentados al 

conocimiento variado respecto de la sexualidad y es en base a cada saber, que las escuelas 

fortalecen la capacidad y orientación que contribución a comprender la ESI como uno de los 

derechos que habilitan otro tipo de derecho fundamental en las unidades familiares y las 

comunidades. Las unidades familiares y cada representante de las comunidades están en la 



38  

obligación de tener participación para planificar, implementar, monitorear y evaluar la ESI a través 

de actividades que: 

● Identificar cada necesidad y expectativa de las unidades familiares en relación a la 

ESI, mediante la realización de una jornada, taller diagnóstico, encuesta, 

cuestionario, grupo focal, etc. 

● La planificación y organización de una actividad que posibilite el fortalecimiento 

de cada capacidad respecto de la ESI en la unidad familiar como las escuelas de 

familias, un taller, reunión grupal, una campaña y una feria. De esta forma, se 

podrían abordar temas sobre la educación sexual con los menores de edad. 

● Articular con otro tipo de instituciones para demostrar la necesidad de la 

importancia de la ESI en las unidades familiares. 

● La implementación de un espacio intergeneracional, presencial o virtual que 

favorezca al encuentro entre las unidades familiares y el alumnado para el 

intercambio de conocimientos sobre la ESI. 

2.2.2. Violencia 

 

2.2.3.1 Violencia Sexual 

 

La OMS (2011) señala: 

 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de 

la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 

trabajo (p.2) 
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La conceptualización que otorga la OMS se caracteriza por la amplitud que tiene, en 

similitud con otras definiciones como la que se tiene en el Perú, en la Ley 30364. La OMS describe 

tres tipos de conductas en esta forma de violencia y son las que se describen seguidamente: 

● Hacer uso de la fuerza física para obligar a terceras personas a practicar algún tipo 

de vínculos sexuales, sin que exista voluntad para ello. 

● Mantener relaciones sexuales, sin que exista el deseo para ello, o por la existencia 

de miedo. 

● Obligar a alguien a mantener actos sexuales que son degradantes o humillantes. 
 

La legislación nacional de nuestro país, mediante la Ley N° 30364 (2015) establece: 

 

Se trata de una acción con un contenido sexual que comete una persona en afectación de 

otra, sin que exista a la voluntad para ello. Dichas acciones se realizan haciendo uso de la 

fuerza e incluye un acto que involucra la penetración o contactos físicos. De la misma 

forma, se considera acciones similares, como exponer a las personas a materiales 

pornográficos que afectan la facultad de los individuos a tomar decisiones de manera 

voluntaria respecto de su vida sexual o reproductiva, mediante el uso de una amenaza con 

cohesión, la intimidación o el uso de la fuerza. (Art.6) 

2.2.3.2 Violación sexual 

 

Parafraseando a lo referido por Gutiérrez (2021), la violación sexual constituye una 

conducta desplegada por los agresores en los hogares y en diferentes espacios públicos. Hoy en 

día, el Perú evidencia una serie de conductas que corresponde a violaciones sexuales, hacia niños, 

niñas, adolescentes y mujeres en mayor medida. Cada denuncia que se realiza hoy en día constituye 

una práctica que refleja el incremento de los hechos violentos con connotación sexual, situación 

que no ocurría en otras épocas. En la época de la colonia, en los vínculos entre las parejas primaba 
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el patriarcado y existe justificación en la legislación y la doctrina se niega a lo establecido por las 

normas de la iglesia católica. 

Gutiérrez (2021) refiere que: 

 

Desde la época temprana de nuestra independencia, existió un Código Penal para sancionar 

los delitos de violencia sexual; sin embargo, también queda claro que ha existido una 

evolución de lo que significaba que el bien o valor de la vida de las personas, que el Estado 

estaba protegiendo, de no ser quebrantado por un tercero, porque ese concepto ha 

evolucionado hasta nuestra época. Igualmente ha existido una evolución del tipo penal con 

que se sanciona la violencia sexual, y como son las penas en la actualidad, ya que ahora no 

se permite compensar ya sea con trabajo o con pago como era en otras épocas, e incluso en 

la actualidad incluyen penas hasta de cadena perpetua. (s/p) 

El Código Penal Peruano (1991) establece: 

 

El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de entornos 

donde hacer uso de la fuerza o, de entornos que imposibilitan a las personas ejercer su libertad, 

obligando a las víctimas a mantener un vínculo carnal por vía vaginal, anal o bucal o a agilizar 

otros actos análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 

recibirán penas no menores a los 14 años ni inferior a 20 años. (Artículo 170) 

La tipificación penal establecida para el delito de violación sexual determina que el 

comportamiento típico, básico en este tipo de delitos es como refiere el Poder Judicial, (2021) “a 

tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la 

introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías” (p.4). En ese 

mismo sentido se entiende al consentimiento o cuando se le aplica a una persona a realizar alguna 

acción en contra de su voluntad. Quienes aplican el derecho tienen el deber de analizar cada 
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situación en específico para conocer la existencia de un consentimiento para mantener un tipo de 

relación. Prestar atención a este aspecto corresponde realizar un análisis objetivo y ceñirse a 

conocer si las víctimas prestaron algún tipo de consentimiento para mantener alguna relación 

sexual, este hecho impedirá restar credibilidad a los testimonios de las víctimas y a colocar las 

responsabilidades sobre las víctimas 

Para la CIDH los hechos violentos con connotaciones sexuales se tratan de acciones donde 

existe la penetración vaginal o anal, sin que exista voluntad de las víctimas, a través del uso de 

otras partes del cuerpo de los agresores o algún tipo de objetos, así como la penetración bucal, para 

lo cual es considerado suficiente para la materialización de violación sexual. También en la misma 

revista nos dan a conocer que la violencia sexual en afectación de las féminas surge de hechos 

violentos estructurales basados en el género, donde tiene incidencia cada patrón cultural 

discriminatorio existente en la sociedad. 

2.2.3.3. Acoso Sexual 

 

Este tipo de violencia en afectación de los adolescentes constituye una forma de violencia 

y por lo general se da en los espacios públicos, la misma que es conocida como el acoso callejero 

y surge cuando los adolescentes circulan en la vía pública, en un centro comercial, en un mercado, 

en un medio de transporte y son víctimas de conductas que agreden verbalmente a los adolescentes 

con los silbidos, palabras que hace uso de una insinuante u obscena, sonido, gesto, pellizcos, 

palmadas, masturbación. 

Rosales, et.al., (2022) señalan que se trata de la “interacción indeseada producida en 

espacios públicos entre personas desconocidas, y es generado por una expresión sexual del género 

masculino hacia el femenino” (s/f). Estas formas que constituyen el acoso sexual vienen a ser una 

forma de invasión sin existencia de algún tipo de consentimiento, en espacios privados de los 
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adolescentes, les ocasiona o/y verá en diferentes tipos de daños nueve al ganar la ciencia, y afecta 

su libertad, seguridad y su bienestar y el ejercicio de cada derecho. 

Gaytan (2017) señala lo siguiente: 

 

Una frase ofensiva, una mirada lasciva o un toqueteo sexual, son experiencias de todos los 

días cuando se trata de trasladarse a la escuela o al trabajo. Sin embargo, el acoso sexual 

en lugares públicos es un componente invisible de las interacciones cotidianas, que afecta 

las vidas de muchas personas, pero del que se habla muy poco. La brevedad de su duración, 

así como la forma velada en la que muchas veces se presenta, disfrazándose de halagos, 

susurros al oído o confundiéndose en la multitud, lo hacen aparentemente intangible. (p.5) 

Como señalan Javiera, et.al., (2015) algunas características del acoso sexual son las 

siguientes: 

a. Se trata de conductas con contenido sexual, es decir, está referida a una conducta 

o comportamiento sexual. 

Javiera, et.al., (2015) refiere: 

 

Las definiciones de las vertientes objetivas- normativas plantean de cada actor con una 

connotación sexual tiene la capacidad adecuada para la eficacia de los instintos sexuales de 

los individuos, vigente en determinadas sociedades o bien porque se involucra los órganos 

genitales, sin que necesariamente se catalogue como acto inmoral o deshonesto, pues no 

constituyen necesariamente la expresión una motivación o impulso del agresor. (p.14) 

La definición de connotación sexual hace referencia a una práctica que no es siempre física 

y no está limitada a tener algún tipo de contacto del cuerpo con algún órgano genital, sino que 

podrá ser una práctica verbal y no verbal basada en el sexo, que vulnera la dignidad de los 
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individuos, como se ve de manera frecuente en una manifestación del acoso, como es un piropo, 

silbido o una mirada lasciva. 

b. Se da en un espacio público o semi-público, espacios donde no existen normas 

definidas. 

Javiera, et.al., (2015) refiere: 

 

Las concepciones contemporáneas de espacios públicos se articulan en la tradición de 

dos corrientes de pensamiento: las corrientes modernas y las corrientes posmodernas. 

Para el primer caso, se le viene adjudicando el reconocimiento de espacios públicos 

como la diversidad social, que a su vez genera la opción de una interacción de 

intercambio a través de la utilización de una libertad personal. Dicho de otra forma, los 

espacios públicos son lugares donde se construye y constituye la ciudadanía, a través 

de los intercambios de una idea, además de los conflictos. (p.16) 

c. Se tratan de conductas unidireccionales 

 

Javiera, et al., (2015) refieren que las conductas que implican el acoso son unidireccionales 

porque son acciones unilaterales que implica de algún modo, que las personas suponen que está 

dirigida hacia ellos. Constituyen formas de violencia porque ingresan sin permiso en espacios de 

las víctimas, vulnerando su derecho a rechazarlo. Supone entonces, una conducta que aceptarla 

como una imposición. El acoso sexual constituye una práctica con implicancias objetivas a las 

víctimas, al ser tratadas como objetos y no como sujetos participantes, con quienes se puede 

mantener algún tipo de conversación. El autor considera que el acoso callejero genera actos 

comunicativos donde no existe responsabilidad de los daños potenciales que causa a las víctimas. 

d. Se tratan de conductas que tienen la potencia de ocasionar algún tipo de malestar 

permanente en las personas y en la sociedad. 
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Javiera, et al., (2015) consideran: 

 

El bienestar se caracteriza por la existencia de sensaciones individuales posibilitadas por 

entornos sociales que proporcionan una buena calidad de vida y buena salud a los 

individuos. El bienestar está compuesto por aspectos sociales, que cobran vigencia, en el 

momento en que las personas van construyendo una imagen propia del otro y de toda la 

ciudadanía en contextos de su propia experiencia social. (p.20) 

2.3 Hipótesis de trabajo 

 

● La implementación de la educación sexual como medida de protección de derechos 

fundamentales contribuye a la mitigación de la violencia sexual en niños, niñas y 

adolescentes, en el distrito del Cusco - Periodo 2022, por la obtención de esta 

información, los gestores de intervención darán mecanismos que eliminarán la 

problemática del presente trabajo. 

2.4 Categorías de estudio 

 

2.4.1. Categorías 

 

● Categoría N° 1: Educación Sexual Integral 
 

Subcategorías: - Formativa. 

- Preventiva 

- Integral 

- Sistemática 

● Categoría N° 2: - Violencia sexual 
 

Subcategorías: - Violación sexual 

 

- Abuso sexual 
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2.4.2. Conceptualización de Categorías 

 
 Tabla 1 
 Conceptualización de las Categorías 

Categorías Conceptos 

 

 
Educación Sexual 

Integral 

Saeteros, et. al., (2018) señalan: 

Se trata de la agrupación de acciones de enseñanza y de aprendizaje 

extracurriculares, planificadas de manera organizada para alcanzar ciertos 

objetivos, como la construcción y reconstrucción de un conocimiento, la 

desmitificación de una herencia, la consolidación de una actitud y valores que 

promueve el cambio en la intención hacia el comportamiento sexual saludable 

y desarrollar una habilidad para la vida. (p.295) 

 

 

Violencia sexual 

La OMS (2011) señala: 

Se tratan de los actos sexuales, la tentativa de consumación de actos sexuales, 

un comentario o una insinuación sexual no deseado, una acción para la 

comercialización o utilización de cualquier otro modo de la sexualidad de las 

personas, mediante el uso de la fuerza por terceras personas, 

independientemente del vínculo que se mantenga con las víctimas, así como 

de los ámbitos, que incluyen los hogares o centros de empleo (p.2) 

Nota: Elaboración propia 

2.5 Definición de términos 

Educación Sexual Integral 

Se trata de la agrupación de acciones de enseñanza y de aprendizaje extracurriculares, 

planificadas de manera organizada para alcanzar ciertos objetivos, como la construcción y 

reconstrucción de un conocimiento, la desmitificación de una herencia, la consolidación de una 

actitud y valores que promueve el cambio en la intención hacia el comportamiento sexual saludable 

y desarrollar una habilidad para la vida 

Educación Sexual Formativa 

 

El MINEDU (2021) refiere que la ESI tiene la característica de ser formativa porque 

constituye un elemento o que permite y fortalecer la identidad de cada niña, niño y adolescente y 

permite que los estudiantes puedan desarrollar el aspecto socio afectivo, cuestiones cognitivas, 

pensamientos críticos, su autonomía, los comportamientos basados en ideas rectoras vinculadas a 

la ética y establecer una relación afectiva de interpersonal armoniosa y equitativa, permite de este 

modo construir ciudadanos con roles activos en la sociedad. 



46  

Educación Sexual Preventiva 

 

El MINEDU (2021) señala que la ESI busca la prevención de hechos adversos que podrían 

generar una afectación al bienestar y el desarrollo integral de los adolescentes, ese es el caso, de 

prevenir hechos de violencia sexual contra un niño, y niña y adolescente, evitar la existencia de 

los embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, la existencia del buylling 

basado en las orientaciones sexuales, trata de personas, la existencia de hechos violentos en un 

entorno virtual, asistencia al ciberacoso . 

Educación Sexual Integral como Derecho Fundamental 

 

Según la UNESCO (UNESCO, 2020) la ESI es parte integrante del derecho de la 

educación, considerada como una facultad de la persona. Este tipo de educación implica más que 

la adquisición de un conocimiento; ya que, otorga cada competencia y habilidad para la vida. Es 

importante comprender que la sexualidad constituye parte de la vida del individuo en cada etapa y 

edad y en todas las diversidades, y constituye un elemento que permite desarrollar su identidad. 

Violencia Sexual 

 

La OMS (2011) señala: 

 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de 

la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 

trabajo (p.2) 

Acoso Sexual 

 

Rosales, et.al., (2022) señalan que se trata de la “interacción indeseada producida en 

espacios públicos entre personas desconocidas, y es generado por una expresión sexual del género 
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masculino hacia el femenino” (s/f). Estas formas que constituyen el acoso sexual vienen a ser una 

forma de invasión sin la existencia de algún tipo de consentimiento, en espacios privados de los 

adolescentes, que ocasiona diferentes tipos de daños afectando su libertad, seguridad, su bienestar 

y el ejercicio de cada derecho. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 
 

3.1 Diseño Metodológico 

 

3.1.1. Enfoque de Investigación 

 

El enfoque de la pesquisa corresponde a un estudio mixto con predominancia en el enfoque 

cualitativo. Según Jhonson et al., (2006, como se citó en Hernández et al., (2014) los enfoques 

mixtos hacen uso de los enfoques cualitativos y cuantitativos, y se centra en una de ellas. El estudio 

de este tipo de enfoques permite la obtención de datos variados desde la multiplicidad de 

observación que se realiza del fenómeno social estudiado. 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

El presente estudio en una primera etapa recolecto y analizó los datos cualitativos, para 

posteriormente hacer un análisis de los datos de tipo cualitativo. La finalidad de cada exploración 

se dio con el objeto de examinar el planteamiento con cierto grupo de participantes dentro de sus 

contextos, para que con posterioridad se expanda la comprensión de la problemática en muestras 

mayores y de esta forma generalizar la población. En palabras de Hernández et al., (2014) se hace 

referencia a diseños secuenciales cuando los datos son recabados y son examinados en cierta fase 

del estudio y son utilizados para informar a la otra fase. En ese sentido, dentro de los diseños 

secuenciales que permitieron una evaluación guiada por teoría, se hizo uso del diseño de teoría 

fundamentada y, posteriormente se utilizó el método cuantitativo para valorarla. 

Hernández et al., (2014) señala que los diseños de teoría fundamentada tienen por objeto 

poder desarrollar teorías basadas en un dato empírico y es aplicado a un área específica. En cuanto 

al enfoque inclinación cuantitativa, se hizo uso del diseño de estudio de casos que, en palabras de 

Hernández et al., (2014) se tratan de diseños que tienen un procedimiento propio. Las 



49  

unidades o casos estudiados se tratan de individuos, de objetos o de sistemas educativos, 

fiscales, terapéuticos o de grupos sociales. El presente estudio hizo uso del diseño de “estudio de 

caso” a 45 padres de familia de las diferentes Instituciones Educativas del distrito del Cusco. 

3.1.3. Nivel de investigación 

 

El estudio hizo uso de los niveles descriptivos. Conforme manifiestan Hernández et al., 

(2014) consiste en la descripción de un fenómeno, una situación, un contexto un suceso. Con este 

tipo de estudios se busca conocer la propiedad, una característica, un grupo, una comunidad, un 

proceso, un objeto u otro tipo de fenómenos que están sometidos a los exámenes. Este tipo de 

niveles permiten demostrar con algún tipo de precisión el ángulo o dimensión de los fenómenos 

estudiados. 

3.1.4. Tipo de investigación. 

 

La pesquisa utilizó el tipo de estudio básico; ya que, se buscó incrementar cada aspecto 

teórico respecto a las categorías de estudio. En palabras de Hernández y Mendoza, (2018), este 

tipo de estudio tiene por objeto la profundización de cada conocimiento respecto de una realidad, 

con la finalidad de ser explicada desde la práctica. 

3.1.5. Método de investigación 

 

El estudio hizo uso de los métodos deductivos y hermenéuticos. Para Sánchez, et al., (2018) 

los métodos deductivos son métodos de conocimiento que parten de reconocer proposiciones 

genéricas para ser derivadas posteriormente a proposiciones particulares, es decir, va de la teoría 

a un hecho. Implica a la obtención de una conclusión particular en base a leyes universales. Por su 

parte, los métodos hermenéuticos, en palabras de Sánchez, et al., (2018) como métodos 

investigativos, son formas de tratamiento sistemático de analizar y de interpretar un resultado. 
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3.1.6. Línea de investigación 

 

De conformidad a los lineamientos establecidos en la normativa universitaria, la línea 

investigativa corresponde al de Estado Constitucional en su rubro de Derechos Humanos y 

derechos fundamentales. 

3.2 Diseño contextual 

 

3.2.1 Escenario espacio temporal 

 

El escenario de la pesquisa corresponde al distrito del Cusco, en el periodo comprendido 

de enero del 2022 al diciembre del 2022. 

3.2.2 Unidad de estudio 

 

Se tiene como Unidad de Estudio a la Unidad de Gestión Educativa Local de la Ciudad del 

Cusco (UGEL-Cusco) para efectos de conocer la implementación de los lineamientos Educativos 

y la Orientación Pedagógica de ES, en el distrito del Cusco. Se aplicaron entrevistas a 11 

participantes, conforme se describe en la tabla 2. Asimismo, se tiene como participantes de las 

encuestas a 45 padres de familia de las instituciones educativas del distrito del Cusco, quienes 

guardaron el anonimato. 

Siendo importante hacer mención de que, para efectos de conocer los datos estadísticos, se 

tomaron en cuenta los datos recabados de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para 

conocer lo índices de casos de violación sexual en la Ciudad. 

Es importante hacer mención que, para la elección de la unidad de estudio, se tomó en 

consideración el muestreo no probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestreos conforme 

señalan Ñaupas, et. al, (2018) Surge en base al criterio que tiene el investigador, ello en atención 

a los elementos característicos que son propios de las investigaciones. Por otro lado, los muestreos 
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por conveniencia en palabras de Hernández et al., (2014) se se tratan de muestras que son 

seleccionadas por la existencia de casos disponibles a las cuales los investigadores tienen acceso. 

  Tabla 2 
  Entrevistados 

N° Entrevistado Cargo 

1 Matilde Mendoza Nuñez Especialista de Educación GEREDU 

2 Alejandro Mamani Rivera Especialista Educación Secundaria GEREDU 

3 Carmen Vargas Jara Especialista de Educación Secundaria UGEL 

4 Gaby Rojas Ayquipa Especialista de Educación GEREDU 

5 Giovanna Monzón Condon Especialista de Educación Primaria GEREDU 

6 Julio Cesar Condori Huillca Especialista de Educación Primaria GEREDU 

7 Laura Rivas Loayza Especialista de Educación Primaria GEREDU 

8 Matilde Unda Chino Especialista de Educación GEREDU 

9 Toribia Paniguara Enriquez Especialista de Educación UGEL 

10 Mario F. Landio Apaza Especialista de Convivencia Escolar GEREDU 

11 Liceth Paula Challco Farfán Psicóloga de Convivencia Escolar UGEL 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.3.1 Técnicas 

 

Una técnica, en palabras de Ñaupas, et al., (2018) “Son un conjunto de normas y 

procedimientos para regular un determinado proceso y alcanzar un determinado objetivo” (p.273). 

El estudio hizo uso de las siguientes técnicas: 

● El análisis documental: Esta técnica se utilizará para analizar los datos recabados 

en cuanto a la incidencia de casos de violencia. 

● La entrevista estructurada: Las entrevistas estructuradas serán elaboradas con 

preguntas para ser aplicadas a los intervinientes de la investigación. 

● Las encuestas aplicadas a los padres de familia. 
 

3.3.2 Instrumentos 

 

Un instrumento como refiere Ñaupas, et al., (2018) “Son las herramientas conceptuales o 

materiales, mediante los cuales se recoge los datos e informaciones, mediante preguntas, ítems que 
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exigen respuestas del investigado. Asumen diferentes formas de acuerdo con las técnicas que le 

sirven de base.” (p.273). La investigación tiene como instrumentos aplicados, los siguientes: 

● Para el análisis documental se utilizarán como instrumentos las fichas de análisis 

documental. 

● Para las entrevistas estructuradas se harán uso de las guías de entrevistas como 

instrumentos de investigación. 

● Para las entrevistas se hizo uso del cuestionario de preguntas. 
 

3.4. Plan de tratamiento de información 

 

Para efecto del tratamiento de la información recolectada en base al análisis de documentos, 

a cada entrevista aplicada y a cada encuesta; se hizo uso del análisis hermenéutico. En la primera 

parte se describieron los resultados vinculados a los objetivos específicos, posteriormente del 

objetivo general. Seguidamente se realizó la descripción de los hallazgos en base a los objetivos 

específicos y al objetivo general. Como tercer paso se realizó la comparación con la literatura 

existente desarrollada en la parte los antecedentes. Como cuarto aspecto se arribó a las 

conclusiones en base a los objetivos de estudio, para posteriormente describir las conclusiones y 

recomendaciones. 

3.5. Aspectos éticos 

 

El estudio tomó en consideración los principios relacionados con la ética como son en: El 

respeto, la dignidad, la honestidad, la idea rectora de la igualdad y la reserva. De la misma forma, 

se hizo uso del formato Apa 7ma edición que evita el plagio por la similitud de cada fuente, y 

antecedente utilizado. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS 

 

4.1 Resultados respecto a los objetivos específicos 

 

Para el objetivo específico uno en cuanto a analizar cuáles son los resultados de la 

implementación de los lineamientos Educativos y la Orientación Pedagógica de Educación Sexual, 

en el distrito del Cusco, 2021-2022, se aplicaron entrevistas al personal especialista de la Gerencia 

Regional de Educación del Cusco, así como encuestas a 45 padres de familia de las diferentes 

Instituciones Educativas en el distrito del Cusco. 

1. Con relación a las entrevistas: 

 

Para este objetivo se formularon dos interrogantes, las mismas que son descritas a 

continuación: 

1. Desde su punto de vista ¿Considera que existe una debida implementación de los 

lineamientos Educativos y la Orientación Pedagógica de Educación Sexual en la ciudad del Cusco, 

2021-2022? ¿Por qué? 

 

 
 Tabla 3 
 Interrogante 1 

Entrevistado Respuestas 

 
1 

No, porque en las instituciones educativas las horas de tutoría se aprovechan para el 

desarrollo de otras actividades. No se cumple con el 100% de actividades 

planificadas. Además, que no se asigna el personal necesario a las instituciones 

educativas como son los psicólogos. 

 
2 

No, no se implementan adecuadamente los lineamientos educativos y la orientación 

pedagógica de la educación sexual del Cusco. Hay diversos órganos intermedios de 

implementación desde la política educativa, salud y otros organismos; pero, no llega 
a darse manera efectiva y adecuada a nivel operativo. 

3 
Si, porque se implementa en la currícula y principalmente en el curso de ciudadanía 

cívica. 

 

 

4 

Desafortunadamente en el país por ende la ciudad del cusco no existe claridad en la 

normativa que respalde a nivel nacional una ley, cualquier estudio de educación 

sexual con enfoque integral. A pesar de que el MINEDU promulgó lineamientos, la 

ausencia de voluntad política hace que su implementación sea débil, irradiada en un 

poco preparación de los profesores y un sistema de evaluación. En la actualidad, la 

realidad sigue siendo la misma, es muy tímida, cualquier institución, es tarea de 
todos, y es muy importante y de interés público. 

5 
Las directivas y los lineamientos educativos, organización de orientaciones 

pedagógicos de educación sexual están dados desde el MINEDU, sin embargo, se 
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 tenían a su debida implementación por que el capital humano con que se cuenta 

desconoce a cabalidad cada lineamiento. 

 

 
6 

Si existen lineamientos implementados en la RVM 169-2021- MINEDU referidos a 

una educación sexual integral para la educación básica. Sin embargo, no está 

haciendo funcionar en la práctica pedagógica, esto es debido a la importancia que 

debe tener en la labor docente y un se asumir esa responsabilidad. Falta de 
compromiso de los actores de la educación como son los directivos, docentes, 

progenitores de familia, entre otros. 

7 
Existe siempre implementación de estos lineamientos, pero podría difundirse con 

mayor cobertura. 

 

8 
No porque durante los últimos años se viene repitiendo la forma de trabajo que es 

meramente informativo respecto a la orientación sexual que debe darse en los 
estudiantes, los elementos pedagógicos no han cambiado. 

 
 

9 

Aun en las instituciones educativas no se implementa adecuadamente la educación 

sexual, no se cuenta con orientaciones pedagógicas porque las autoridades 

educativas no le dan una debida importancia. Asimismo, los docentes dan mayor 
prioridad al desarrollo de las áreas curriculares sobre todo del nivel primaria y del 

nivel secundario sólo les dan la responsabilidad a los docentes tutores. 

 

10 
No, debido al desconocimiento del manejo de guías, poca capacitación a los 

docentes, desinformación, sumado a esto los documentos y materiales compartidos 
por el ministerio de educación no están acompañados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 

Siete de los entrevistados refiere que en el distrito del Cusco no existe una debida forma 

de implementar cada lineamiento educativo y la Orientación Pedagógica de ES. Conforme 

refieren, a pesar de que el MINEDU promulgó lineamientos sobre este tema, existe la ausencia de 

voluntad política que hace que su implementación sea débil, ello se refleja en una escasa 

capacitación docente, en el sistema de evaluación deficiente, en que los docentes dan mayor 

prioridad al desarrollo de las áreas curriculares, no se asigna el personal técnico como son los 

psicólogos a cada Institución Educativa. Hay diversos órganos intermediarios de la 

implementación desde la política educativa, salud y otros organismos; pero, no llega a darse de 

manera efectiva y adecuada a nivel operativo, todo se limita a ser meramente informativo. 

2. Desde su punto de vista. ¿Considera que existe una política integral de educación sexual 

en nuestro país? ¿Por qué? 
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 Tabla 4 
 Interrogante 2 

Entrevistad 

o 
Respuestas 

1 
No, porque el Estado no asigna el personal necesario para atender estas necesidades y 

solamente las JEC cuentan con psicólogos. 

 
2 

La política de ES en el Perú está presente a través de diversos organismos sectoriales, 

el Ministerio de Salud, Educación y el Ministerio de la Mujer, la fiscalía de la nación 

y otros, lo que sí es que su implementación no llega de manera efectiva al alumnado, 
en este caso los niños y adolescentes como respuesta en la pregunta anterior. 

 

3 
En educación secundaria no es integral porque se da desde un punto de vista teórico y 

muy limitado, no se pasa a un nivel subjetivo, manejo de la educación restringida, se 
apersonan a los puestos de salud para buscar información. 

 

 

 
4 

El 2021 MINEDU cada lineamiento de ES para la educación básica regular mediante 

la RVM 169-2021- MINEDU en la que se destaca la necesidad de que se pueda optar 

por la implementación de este tipo de modelo educativo a causa de los conflictos 

sociales como violencia sexual, la discriminación a personas LGTB, infecciones de 

transmisión sexual, el enfrentándose en el bienestar y desarrollo integral de los 

estudiantes. Si bien se tiene avances, pero los medios de comunicación y otros 

actores sociales no caminan en paralelo para una organización más respetuosa, y 
empática, el cuerpo y sensualidad. 

5 
No, porque existen muchos intereses que superan la real dimensión e impunidad que 

conlleva la educación sexual. 

 
6 

Sí, existen políticas de educación sexual pero no se ajusta a los contextos de nuestro 

país por ser tan diverso y heterogéneo. No se plantean políticas descentralizadas y 

acciones formativas según se tenga un diagnóstico social en cada provincia y a las 
respectivas instituciones educativas. 

7 
Como política integral se viene aplicando desde el año 2008, la actual es la RVM 

169-2021. 

 

8 

No, porque el embarazo en adolescentes se ha incrementado y no existe una 
integración de responsabilidades entre el sector de salud, educación y el ministerio de 

la mujer y otros organismos. 
9 En el Perú existe la RVM 16-2021- MINEDU. 

10 
Una política integral no, pero existe la RVM 16-2021, el cual tiene como objetivo 

implementar la educación sexual en los centros educativos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 

Gran cantidad de participantes en un número de siete refiere que no existe una política 

integral de ES en nuestro país. Señalan que en el 2021 el MINEDU expidió el lineamiento de ES para 

la educación básica regular mediante la RVM 169-2021- MINEDU en la que se destacó la necesidad de 

implementar la educación sexual integral en el país a causa de los casos de violencia sexual, la 
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Lineamientos de la Educación sexual 

 
13% 

Si 

No 

87% 

discriminación a personas LGTB, infecciones de transmisión sexual; no obstante, esta no es integral y solo 

es teórico y limitado. 

2. Con relación a las encuestas: 

 

Para este objetivo se formularon 7 interrogantes, las que se describen a continuación: 

 

1. ¿Tiene conocimiento Ud. sobre los lineamientos de la Educación sexual en el país? 

 

Tabla 5 

 

Lineamientos de la Educación sexual 

 
Lineamientos de la Educación sexual F1 FR 

Si 6 13% 

No 39 87% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1 

 

Lineamientos de la Educación sexual 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación 

 

Los participantes en un gran número de 39, que representa el 87% refiere que no tiene 

conocimiento sobre los lineamientos de la Educación sexual en el país. Por su parte, 6 personas 

que representan el 13% señalan que si conocen sobre este tema. 
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Igualdad, derechos sexuales y educación sexual 

 

 

 

 
40% 

 

 
60% 

 
 
 

Sí No 

2. ¿Conoce Ud. si la Institución Educativa crea espacios vinculados a la promoción 

de la igualdad, derechos sexuales y educación sexual entre los alumnos? 

Tabla 6 

 

Igualdad, derechos sexuales y educación sexual 

 

Igualdad, derechos sexuales y educación 
sexual 

 
F1 

 
FR 

Sí 18 40% 

No 27 60% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 2 

 

Igualdad, derechos sexuales y educación sexual 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

Los encuestados en un número de 27 que representan el 60% de la totalidad señala que la 

Institución Educativa no crea espacios vinculados a la promoción de la igualdad, derechos sexuales 

y educación sexual entre los alumnos. Por su parte, sólo 18 personas encuestadas (40%) señalan 

que la institución desarrolla esta labor. 
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Fortalecimiento de las capacidades 

31% 

69% 

Si No 

3. ¿La Institución Educativa desarrolla actividades que permitan el fortalecimiento de 

las capacidades sobre la educación sexual integral, como escuelas de familias, 

talleres, reuniones grupales, campañas, entre otras, para las familias? 

Tabla 7 

 

Fortalecimiento de las capacidades 

 
Fortalecimiento de las capacidades F1 FR 

Si 14 31% 

No 31 69% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3 

 

Fortalecimiento de las capacidades 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Interpretación 

 

Los encuestados en una totalidad de 31 que representa el 69% señalan que la Institución 

Educativa no desarrolla actividades que permitan el fortalecimiento de las capacidades sobre la 

educación sexual integral, como escuelas de familias, talleres, reuniones grupales, campañas, entre 
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Identificación las necesidades y expectativas 

 

 

 
36% 

 

 
64% 

 
 
 
 

Si No 

otras, para las familias. Solo 14 personas encuestadas que representan el 31% señalan que la 

Institución si realiza dicha labor. 

4. ¿La Institución Educativa desarrolló algún tipo de actividad para identificar las 

necesidades y expectativas de las familias en relación a la educación sexual 

integral? 

Tabla 8 

 

Identificación las necesidades y expectativas 

 

Identificación las necesidades y expectativas F1 FR 

Si 16 36% 

No 29 64% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4 

 

Identificación las necesidades y expectativas 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Interpretación 

 

La mayoría de personas encuestadas en un número de 29 que representan el 64% señalan 

que la Institución Educativa no desarrolló algún tipo de actividad para identificar cada necesidad 
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Recursos educativos 

31% 

69% 

Si No 

y expectativa de cada unidad familiar en relación a la ESI. Solo 16 encuestados señalan que la 

entidad desarrolla esta labor. 

5. ¿Conoce Ud. de algún recurso educativo como cartillas, guías o infografías sobre 

la educación sexual que la Institución Educativa difunda a los alumnos? 

Tabla 9 

 

Recursos educativos 

 
Recursos educativos F1 FR 

Si 14 31% 

No 31 69% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5 

 

Recursos educativos 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Interpretación 

 

Los participantes encuestados en un número de 31 que representan el 69% señalan que no 

conocen de algún recurso educativo como cartillas, guías o infografías sobre la educación sexual 
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Labor de la Institución Educativa 

38% 

62% 

Si No 

que la Institución Educativa difunda a los alumnos. 14 padres encuestados refieren que si conoce 

de dichos recursos educativos. 

6. ¿Considera Ud. que la Institución Educativa viene realizando una labor eficiente en 

cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz y 

casos de violación sexual? 

Tabla 10 

 

Labor de la Institución Educativa 

 
Labor de la Institución Educativa F1 FR 

Si 28 62% 

No 17 38% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6 

 

Labor de la Institución Educativa 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Interpretación 

 

De la totalidad de padres encuestados, la mayoría en un número de 28 que representan el 

62% consideran que la Institución Educativa viene realizando una labor eficiente en cuanto a 
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Desarrollo de capacidades en alumnos 

38% 

62% 

Sí No 

prevenir la enfermedad de transmisión sexual, embarazo precoz y casos de violación sexual. Solo 

17 padres encuestados que representan el 38% refieren que la entidad no desarrolla una labor 

eficiente en relación al tema. 

7. ¿Considera Ud. que la Institución Educativa viene desarrollando en los alumnos 

capacidades para la identificación de situaciones de riesgo que puedan vulnerar sus 

derechos sexuales? 

Tabla 11 

 

Desarrollo de capacidades en alumnos 

 
Desarrollo de capacidades en alumnos F1 FR 

Sí 28 62% 

No 17 38% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7 

 

Desarrollo de capacidades en alumnos 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Interpretación 
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La mayoría de padres encuestados en un número de 28 que representa el 62% manifiesta 

que la Institución Educativa viene desarrollando en los alumnos la capacidad para identificar una 

situación riesgosa que pueda vulnerar sus derechos sexuales. Solo 17 padres refieren que ello no 

es así. 

Para el objetivo específico dos, en cuanto a investigar cuáles son los índices de violación 

sexual en niños, niñas y adolescentes en el distrito del Cusco - Periodo 2021-2022, se hicieron uso 

de las entrevistas al personal especialista de la Dirección Regional de Educación del Cusco, 

encuestas a 45 padres de familia de las diferentes Instituciones Educativas y, del análisis 

documental como técnicas de investigación 

1. Con relación a las entrevistas: 

 

Para este objetivo se formuló una interrogante, las mismas que es descrita a continuación: 

 

3. Desde su punto de vista. ¿Considera Ud. que existe el incremento de los casos de 

violencia sexual en niños, niñas y adolescentes en la Ciudad del Cusco para el año 2022? ¿Por 

qué? 

 Tabla 12 
 Interrogante 1 

Entrevistado Respuestas 

 
1 

Sí, porque el estudio, los ciudadanos, como medio comunicativo y las familias no 

cumplen su rol como tal. Existe abandono del Estado en mucha inseguridad. Los 

diferentes actores sociales no cumplen como tal con su rol educador. Además de la 
corrupción no permite la lucha frontal contra este flagelo de la sociedad 

 
2 

No lo sé con exactitud. No sé cuál es la tasa de incidencia a nivel de la ciudad del 

Cusco, habría que investigar al respecto; sin embargo, también creo que ninguna 

información es verdadera objetiva, puesto que muchas víctimas y familiares desea 

conocer el caso. 

3 
Claro, en el de educación secundaria maneja los aspectos técnicos, pedagógicos de 

los procesos educativos de las diferentes áreas curriculares. 

 

 
4 

Por supuesto que sí, el incremento de cifras en que inciden de manera descarada, 

para el año 2021, el 60.3% de la niñez de 6 a 11 años, el 44.4% en edades de 1,5 a 5 

años y el 59.3% de los adolescentes sufrieron maltrato de sus Padres o amistades. 

En el año 2022, se repitieron 8,057 casos de violencia sexual, la mayoría en un 

94.9% son mujeres y el 69.5% es un niño, niña, adolescente frente a 0 y 17 años. El 

GORE cuenta con la coordinadora regional CORENNA que registra estos datos. 
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5 
Sí, de acuerdo a las estadísticas incluso Cusco está por encima de puerto 

Maldonado en índices de violación sexual por falta de legislación doméstica. 

 

 

 
6 

Definitivamente que sí al igual que las tecnologías de comunicación (TV, redes 

sociales e internet). El estudiante está en contacto con las redes sociales e intenta 

desde muy pequeños al igual que los adolescentes dando lugar a ser presos de acoso 

y violencia sexual en su entorno social. La expansión de la tecnología y el uso 

indiscriminado de la información cada contenido sexual o de violencia incrementar 

a los casos de violencia sexual de los niños y adolescentes del cusco, por lo que no 

se está planteando acciones de sensibilización sobre todo a los padres de familia 

para el control de sus hijos en el uso de esta información virtual. 
7 Si porque las estadísticas y la cobertura en los medios hacen más evidente. 

 

8 

Sí, por una inadecuada educación sobre la prevención y cuidado de los niños, niñas 
y adolescentes. Escasa difusión de las consecuencias personales de quienes 

sufrieron violaciones en las escuelas y mediante los medios de comunicación. 

 

9 
Si hay el incremento de casos de violación a niñas, niños y adolescentes no solo en 

la ciudad del Cusco, sino también en las provincias de la región del Cusco porque 
falta la implementación pertinente de la política integral de educación sexual. 

 

 

10 

Consideró que los casos no han aumentado ni reducido, debido a que no se tiene un 

reporte de algunos casos que no son visibilizados; sin embargo, la cultura el reporte 

se viene desarrollando y mejorando, cada vez que la comunidad educativa tiene 

mayor compromiso en cuanto al recorte o las instituciones pobreza mientras. El 

incremento no es el número de casos, el incremento es el número de reportes. La 

sociedad y la comunidad ahora es más consciente en la identificación para atender 

oportunamente los casos de violencia escolar. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los entrevistados refieren que en la ciudad del Cusco se evidencia el 

incremento de hechos violentos con connotaciones sexuales en el año 2022. Se señala que de 

acuerdo a las estadísticas incluso Cusco está por encima de Puerto Maldonado. Asimismo, de 

acuerdo a los datos que registra el GORE mediante la Coordinadora Regional CORENNA, para el 

año 2021, el 60.3% de la niñez de 6 a 11 años, el 44.4% en edades de 1 a 5 años y el 59.3% de los 

adolescentes sufrieron maltrato de sus padres o amistades. En el año 2022, se repitieron 8,057 

casos de violencia sexual, la mayoría en un 94.9% son mujeres de las cuales el 69.5% son niños, 

niñas y adolescentes de 0 y 17 años. Este incremento se da porque los diferentes actores sociales 

no cumplen como tal con su rol educador. Además de la corrupción no permite la lucha frontal 

contra este flagelo de la sociedad. La expansión de la tecnología y el uso indiscriminado de la 
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Casos de violación sexual 

47% 

53% 

Sí No 

información con contenido sexual facilita el incremento de los casos de violencia sexual de los 

niños y adolescentes en la Ciudad, por lo que no se está planteando acciones de sensibilización 

sobre todo a los padres de familia para el control de sus hijos en el uso de esta información virtual. 

2. Con relación a las encuestas: 

 

Se formularon tres interrogantes, las que se describen a continuación: 

 

1. ¿Considera Ud. que los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes se 

va incrementando año a año en la Ciudad del Cusco? 

Tabla 13 

 

Casos de violación sexual 

 
Casos de violación sexual F1 FR 

Sí 21 47% 

No 24 53% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8 

 

Casos de violación sexual 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conocimiento de Casos de violación sexual 

47% 

53% 

Sí No 

Interpretación 

 

La mayoría de padres encuestados en un número de 24 que representan el 53% manifiestan 

que, a la ocurrencia de un caso de hecho violento con connotación sexual en afectación de una 

niña, niño o adolescente, se va incrementando año a año en la Ciudad del Cusco; sin embargo, 21 

padres refieren que no existe incremento. 

2. ¿Tiene conocimiento Ud. sobre algún caso de violación sexual en niñas, niños y 

adolescentes en la Ciudad del Cusco? 

Tabla 14 

 

Conocimiento de Casos de violación sexual 

 

Conocimiento de Casos de violación sexual F1 FR 

Si 21 47% 

No 24 53% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 9 

 

Conocimiento de Casos de violación sexual 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Desconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos 

 

 

29% 
 
 
 
 

71% 
 
 
 

Sí No 

Interpretación 

 

La mayoría de padres encuestados en un número de 24 que representan el 53% manifiestan 

que no tienen conocimiento sobre algún caso de violación sexual en niñas, niños y adolescentes 

en la Ciudad del Cusco. 21 padres refieren que si tienen conocimiento de algún caso. 

3. ¿Considera que los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes tiene 

como causa el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos? 

Tabla 15 

 

Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 

 
Desconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos 

 
F1 

 
FR 

Sí 32 71% 

No 13 29% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10 

 

Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Interpretación 
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La mayoría de los padres encuestados en un número de 32 que representan el 71% refiere 

que los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes tiene como causa el 

desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Solo 13 padres señalan que ello no es 

así, representando el 29%. 

2. Con relación al análisis documental: 

 

Se pudo recabar el reporte de los índices de violencia sexual en niñas y adolescentes del 

Ministerio Público de la ciudad del Cusco, datos que son descritos a continuación: 

Tabla 16 

Reporte de casos de violencia sexual en NNA en el año 2021 en la Ciudad del Cusco 

N° Fiscalía Número de casos 

1 Del distrito de Santiago 3 

2 Cusco 38 

3 Wanchaq 4 

Totalidad de casos al 2021 45 

Fuente: Reporte del Ministerio Público de la Ciudad del Cusco 

Interpretación 

 

Para el año 2021, los casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes de 

conformidad al reporte del Ministerio Publico fueron de 45 en total. Los índices demuestran un 

mayor número de casos en el distrito de Cusco con 38 denuncias, seguido del distrito de Wanchaq 

con 4 casos y Santiago con 3 casos. 

Tabla 17 

Reporte de casos de violencia sexual en NNA en el año 2022 en la Ciudad del Cusco 

N° Fiscalía Número de casos 

1 Del distrito de Santiago 37 

2 Cusco 184 

3 Wanchaq 18 

Totalidad de casos al 2022 239 

Fuente: Reporte del Ministerio Público del distrito Fiscal del Cusco 

 
 

Interpretación 
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Como es de verse en la tabla mostrada anteriormente, la incidencia de un caso o hecho 

violento con connotación sexual, tienen cifras considerables en cada distrito judicial, que hacen un 

total de 239 casos de manera anual en la ciudad del Cusco. Se tiene una mayor incidencia en el 

distrito de Cusco con 184 denuncias, seguido del distrito de Santiago con 37 casos y Wanchaq con 

18 casos. 

Figura 11 

 

Quejas ante la Defensoría del pueblo 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 2023 
 

Interpretación 

 

De conformidad a los datos recabados de la Defensoría del Pueblo, en el año 2021 se recabó 

1 caso de actos contra el pudor y 3 casos de violación sexual. Para el año 2022 se tuvo dos casos 

de violación sexual. 

 

Figura 12 

 

Quejas ante la Defensoría del pueblo 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 2023 

 

Interpretación 
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De conformidad a los datos recabados de la Defensoría del Pueblo, en el año 2021 se 

recepcionaron 5 casos en afectación a la integridad personal en su modalidad de violación sexual 

en afectación de los niños, niñas y adolescentes. Para el año 2022 se presentaron 4 casos. 

4.2. Resultados respecto al objetivo general 

 

Para el objetivo general en cuanto a analizar de qué manera la implementación de la 

educación sexual como medida de protección de derechos fundamentales contribuye a la 

mitigación de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, en el distrito del Cusco - Periodo 

2022, se analizaron los objetivos específicos. 

Para el objetivo específico uno se tiene que los entrevistados refieren que en la Ciudad del 

Cusco no existe una debida forma de implementar cada lineamiento educativo y orientación 

pedagógica de ES. A pesar de que el MINEDU promulgó lineamientos sobre este tema, existe la 

ausencia de voluntad política que hace que su implementación sea débil, ello se refleja en una 

escasa capacitación docente, en el sistema de evaluación deficiente, en que los docentes dan mayor 

prioridad al desarrollo de las áreas curriculares y no se asigna el personal técnico como son los 

psicólogos a cada Institución Educativa. Hay diversos órganos intermediarios de la 

implementación desde la política educativa, salud y otros organismos; pero, no llega a darse de 

manera efectiva y adecuada a nivel operativo, todo se limita a ser meramente informativo. No se 

puede hablar pues, de la existencia de una política integral de ES en el Perú. La aprobación de la 

RVM 169-2021- MINEDU, establece ciertos criterios o lineamientos de educación sexual, donde 

se destaca la necesidad de implementar esta adaptación; sin embargo, no es integral. 

La deficiente implementación de los lineamientos de educación sexual en nuestro país se 

ve reflejado en el desconocimiento que tienen los padres de familia de las Instituciones Educativas 

sobre el tema (39 padres encuestados de una totalidad de 45). Existe por parte de las instituciones 
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educativas el incumplimiento de obligaciones establecidas en la en la RVM 169-2021- MINEDU, 

el que se refleja en las encuestas aplicadas, conforme se describe: La mayoría de personas 

encuestadas en un número de 29 que representan el 64% señalan que la Institución Educativa no 

desarrolló algún tipo de actividad para identificar las necesidades y expectativas de las familias en 

relación a la educación sexual integral. Con referencia a otra pregunta planteada, la mayoría de los 

padres encuestados, en una totalidad de 31 que representa el 69% señalan que la Institución 

Educativa no desarrolla actividades que permita el fortalecimiento de las capacidades sobre la 

educación sexual integral, como escuelas de familias, talleres, reuniones grupales, campañas, entre 

otras, para la enseñanza y prevención sobre estos temas dentro de las familias. 

Para el objetivo específico dos se tiene que los índices de violación sexual en niños, niñas 

y adolescentes en el distrito del Cusco en el año 2022 reflejan el incremento de casos de violencia 

sexual en el año 2022. 

Los datos estadísticos del Ministerio Publico (2023) reflejan que para el año 2021 se tuvo 

un total de 45 casos de violación sexual en afectación de las niñas, niños y adolescentes en la 

ciudad del Cusco. Por su parte, se atendieron 38 casos en el distrito de Cusco. Estas cifras se 

incrementaron en el año 2022 con un total de 239 al año y se tuvo una mayor incidencia en el 

distrito del Cusco. 

Por otro lado, los datos estadísticos recaudados de la Defensoría del Pueblo (2023) reflejan 

que en el año 2021 se atendió 1 caso de actos contra el pudor en agraviado de los niños, niñas y 

adolescentes y 3 casos de violación sexual. Para el año 2022 se tuvo dos casos de violación sexual. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1. Descripción de los hallazgos más relevantes 

 

Para efectos de describir los hallazgos más importantes de la pesquisa, se realizará un 

análisis de los resultados descritos anteriormente, tomando en consideración los objetivos 

específicos, para posteriormente describir el objetivo general. 

Para el objetivo específico uno en cuanto a analizar cuáles son los resultados de la 

implementación de los lineamientos Educativos y la Orientación Pedagógica de Educación Sexual, 

en el distrito del Cusco, 2021-2022, se describirán a continuación los resultados obtenidos de la 

aplicación de las entrevistas y encuestas. 

1. De las entrevistas, se concluye lo siguiente: 

 

1.1. La mayoría de los entrevistados en un número de siete de los entrevistados refiere que 

en la Ciudad del Cusco no existe una debida forma de implementar cada lineamiento educativo y 

la Orientación Pedagógica de ES. Conforme refieren, a pesar de que el MINEDU promulgó 

lineamientos sobre este tema, existe la ausencia de voluntad política que hace que su 

implementación sea débil, ello se refleja en una escasa capacitación docente, en el sistema de 

evaluación deficiente, en que los docentes dan mayor prioridad al desarrollo de las áreas 

curriculares, no se asigna el personal técnico como son los psicólogos a cada Institución Educativa. 

Hay diversos órganos intermediarios de la implementación desde la política educativa, salud y 

otros organismos; pero, no llega a darse manera efectiva y adecuada a nivel operativo, todo se 

limita a ser meramente informativo. 

1.2. La mayoría de los entrevistados en un número de siete refiere que no existe una política 

integral de ES en nuestro país. Señalan que en el 2021 el MINEDU aprobó los lineamientos de 

educación sexual para la educación básica regular mediante la RVM 169-2021- MINEDU en la 
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que se destacó la necesidad de implementar la educación sexual integral en el país a causa de los 

casos de violencia sexual, la discriminación a personas LGTB, infecciones de transmisión sexual; 

no obstante, esta no es integral y solo es teórico y limitado. 

2. De las encuestas se concluye lo siguiente: 

 

2.1. La mayoría de las personas encuestas en un número de 39, que representa el 87% 

refiere que no tiene conocimiento sobre los lineamientos de la Educación sexual en el país. 

2.2. La mayoría de personas encuestadas en un número de 27 que, representan el 60% de 

la totalidad señala que la Institución Educativa no crea espacios vinculados a la promoción de la 

igualdad, derechos sexuales y educación sexual entre los alumnos 

2.3. La mayoría de personas encuestadas en un número de 29 que representan el 64% 

señalan que la Institución Educativa no desarrolló algún tipo de actividad para identificar cada 

necesidad y expectativa de las unidades familiares en vinculación a la ES. Solo 16 encuestados 

señala que la entidad se desarrolla esta labor 

2.4. Los participantes encuestados en una totalidad de 31 que representa el 69% señalan 

que la Institución Educativa no desarrolla actividades que permita el fortalecimiento de las 

capacidades sobre la educación sexual integral, como escuelas de familias, talleres, reuniones 

grupales, campañas, entre otras, para las familias 

2.5. La mayoría de las personas encuestadas en un número de 31 que representan el 69% 

señalan que no conocen de algún recurso educativo como cartillas, guías o infografías sobre la 

educación sexual que la Institución Educativa difunda a los alumnos. 14 padre encuestado refiere 

que si conoce de dichos recursos educativos. 

2.6. De la totalidad de padres encuestados, la mayoría en un número de 28 que representan 

el 6% consideran que la Institución Educativa viene realizando una labor eficiente en cuanto a la 
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prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz y casos de violación sexual. 

Solo 17 padres encuestados que representan el 38% refieren que la entidad no desarrolla una labor 

eficiente en relación al tema. 

2.7. La mayoría de padres encuestados en un número de 28 que representa el 62% 

manifiesta que la Institución Educativa viene desarrollando en los alumnos la capacidad para 

identificar una situación de riesgo que pueda vulnerar sus derechos sexuales. 

Para el objetivo específico dos, respecto a investigar cuáles los índices de violación sexual 

en un niño, niña y adolescente en el distrito del Cusco - Periodo 2021-2022, se describirán a 

continuación los resultados obtenidos de la aplicación de las entrevistas, en las encuestas y se 

plasmará la información recabada de la Defensoría Del Pueblo y del Ministerio Público. 

1. De las entrevistas, se concluye lo siguiente: 

 

1.1. La mayoría de los entrevistados refieren que la ciudad del Cusco se evidencia el 

aumento de casos de violencia sexual en el año 2022. De acuerdo a los datos que registra el GORE 

mediante la Coordinadora Regional CORENNA, para el año 2021, el 60.3% de la niñez de 6 a 11 

años, el 44.4% en edades de 1,5 a 5 años y el 59.3% de los adolescentes sufrieron maltrato de sus 

padres o amistades. En el año 2022, se repitieron 8,057 casos de hechos violentos con connotación 

sexual en una niña, niño y adolescente, la mayoría en un 94.9% son mujeres y el 69.5% son niños, 

niñas y adolescentes frente a 0 y 17 años. Este incremento se da porque los diferentes actores 

sociales no cumplen como tal con su rol educador. 

2. De las encuestas se concluye lo siguiente: 

 

2.1. La mayoría de padres encuestados en un número de 24 que representan el 53% 

manifiestan que los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes se va incrementando 

año a año en la Ciudad del Cusco. 
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2.2. La mayoría de padres encuestados en un número de 24 que representan el 53% 

manifiestan que no tienen conocimiento sobre algún caso de violación sexual en niñas, niños y 

adolescentes en la Ciudad del Cusco 

2.3. La mayoría de los padres encuestados en un número de 32 que representan el 71% 

refiere que los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes tiene como causa el 

desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 

3. De los índices del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo: 

 

3.1. De conformidad a los datos recabados del Ministerio Público, para el año 2021 los 

casos de hechos violentos con connotación sexual en afectación de una niña, niño y adolescente 

de conformidad al reporte del Ministerio Publico fueron de 45 en total. Los índices demuestran un 

mayor número de caos en el distrito de Cusco con 38 denuncias, seguido del distrito de Wanchaq 

con 4 casos y Santiago con 3 casos. 

3.2. De conformidad a los datos recabados del Ministerio Público, la incidencia de los 

hechos violentos con connotación sexual en afectación de una niña, niño y adolescente en menores 

de edad, niñas y adolescentes tienen cifras considerables en cada distrito judicial, que hacen un 

total de 239 casos de manera anual en la ciudad del Cusco. Se tiene una mayor incidencia en el 

distrito de Cusco. 

3.3. De conformidad a los datos recabados de la Defensoría del Pueblo, en el año 2021 se 

recabó 1 caso de actos contra el pudor y 3 casos de violación sexual. Para el año 2022 se tuvo dos 

casos de violación sexual. 

3.4. De conformidad a los datos recabados de la Defensoría del Pueblo, en el año 2021 se 

recepcionarón 5 casos en afectación a la integridad personal en su modalidad de violación sexual 

en afectación de los niños, niñas y adolescentes. Para el año 2022 se presentaron 4 casos. 
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Finalmente, para el objetivo general en relación a analizar de qué manera la 

implementación de la educación sexual como medida de protección de derechos fundamentales 

contribuye a la mitigación de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, en el distrito del 

Cusco – Periodo 2022, se tiene los siguiente: 

1- Para el objetivo específico uno se tiene que los entrevistados refieren que en la Ciudad 

del Cusco no existe una debida implementación de los lineamientos Educativos y la Orientación 

Pedagógica de Educación Sexual. A pesar de que el MINEDU promulgó lineamientos sobre este 

tema, existe la ausencia de voluntad política que hace que su implementación sea débil, ello se 

refleja en una escasa capacitación docente, en el sistema de evaluación deficiente, en que los 

docentes dan mayor prioridad al desarrollo de las áreas curriculares y no se asigna el personal 

técnico como son los psicólogos a cada Institución Educativa. Hay diversos órganos intermediarios 

de la implementación desde la política educativa, salud y otros organismos; pero, no llega a darse 

manera efectiva y adecuada a nivel operativo, todo se limita a ser meramente informativo. No se 

puede hablar pues, de la existencia de una política integral de educación sexual en el Perú. La 

aprobación de la RVM 169-2021- MINEDU, establece ciertos criterios o lineamientos de 

educación sexual, donde se destaca la necesidad de implementar esta adaptación; sin embargo, no 

es integral. 

La deficiente implementación de los lineamientos de educación sexual en nuestro país se 

ve reflejado en el desconocimiento que tienen los padres de familia de las Instituciones Educativas 

sobre el tema (39 padres encuestados de una totalidad de 45). Existe por parte de las instituciones 

educativas el incumplimiento de obligaciones establecidas en la en la RVM 169-2021- MINEDU, 

el que se refleja en las encuestas aplicadas, conforme se describe: La mayoría de personas 

encuestadas en un número de 29 que representan el 64% señalan que la Institución Educativa no 
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desarrolló algún tipo de actividad para identificar las necesidades y expectativas de las familias en 

relación a la educación sexual integral. Por su parte, la mayoría de personas encuestada en una 

totalidad de 31 que representa el 69% señalan que la Institución Educativa no desarrolla 

actividades que permita el fortalecimiento de las capacidades sobre la educación sexual integral, 

como escuelas de familias, talleres, reuniones grupales, campañas, entre otras, para las familias. 

No obstante, la mayoría de padres de familia encuestados en un número de 28 que 

representan el 62% consideran que la Institución Educativa viene realizando una labor eficiente en 

cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz y casos de 

violación sexual; este mismo número de papas encuestados consideran que la entidad desarrolla 

actividades para que los alumnos desarrollar sus capacidades para la identificación de situaciones 

de riesgo que puedan vulnerar sus derechos sexuales. 

2. Para el objetivo específico dos se tiene que los índices de violación sexual en niños, 

niñas y adolescentes en el distrito del Cusco en el año 2022 reflejan el incremento de hechos 

violentos con connotación sexual en el año 2022 

Los datos estadísticos del Ministerio Publico (2023) reflejan que para el año 2021 se tuvo 

un total de 45 casos de hechos violentos con connotación sexual en afectación de una niña, niño o 

adolescente en la ciudad del Cusco. Por su parte, se atendieron 38 casos en el distrito de Cusco. 

Estas cifras se incrementaron en el año 2022 con un total de 239 al año y se tuvo una mayor 

incidencia en el distrito del Cusco. 

Por otro lado, los datos estadísticos recaudados de la Defensoría del Pueblo (2023) reflejan 

que en el año 2021 se atendió 1 caso de actos contra el pudor en agraviado de una niña, niño y 

adolescente y 3 casos de hechos violentos con connotación sexual. Para el año 2022 se tuvo dos 

casos de violación sexual. 
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5.2. Limitaciones del estudio 

 

Respecto a la delimitación de la pesquisa, se enfocó el estudio aplicando cada técnica de 

recolección de datos. Existió la dificultad de aplicar las entrevistas a los participantes, por la poca 

disponibilidad de tiempo de los profesionales para poder realizar la entrevista; sin embargo, dicha 

limitación fue superada con las coordinaciones llevadas a cabo que, permitieron la aplicación del 

instrumento. Por su parte, la dificultad en cuanto a la obtención de información referida a los 

índices de violencia sexual en la ciudad del Cusco en afectación de cada niña, niño y adolescente 

un debido a la demora en las solicitudes presentadas las entidades competentes, fueron superadas 

como el seguimiento del trámite regular presentado tanto al Ministerio Público, la Defensoría Del 

Pueblo. 

5.3. Comparación critica con la literatura existente 

 

Con el objeto de analizar el objetivo específico uno, en relación a analizar los resultados 

de la implementación de los lineamientos Educativos y la Orientación Pedagógica de Educación 

Sexual, en el distrito del Cusco-2022, se colige que los entrevistados refieren que en la Ciudad del 

Cusco no existe una debida implementación de los lineamientos Educativos y la Orientación 

Pedagógica de Educación Sexual. A pesar de que el MINEDU promulgó lineamientos sobre este 

tema, existe la ausencia de voluntad política que hace que su implementación sea débil, ello se 

refleja en una escasa capacitación docente, en el sistema de evaluación deficiente, en que los 

docentes dan mayor prioridad al desarrollo de las áreas curriculares y no se asigna el personal 

técnico como son los psicólogos a cada Institución Educativa. Hay diversos órganos intermediarios 

de la implementación desde la política educativa, salud y otros organismos; pero, no llega a darse 

manera efectiva y adecuada a nivel operativo, todo se limita a ser meramente informativo. No se 

puede hablar pues, de la existencia de una política integral de educación sexual en el Perú. La 



79  

aprobación de la RVM 169-2021- MINEDU, establece ciertos criterios o lineamientos de 

educación sexual, donde se destaca la necesidad de implementar esta adaptación; sin embargo, no 

es integral. 

La deficiente implementación de los lineamientos de educación sexual en nuestro país se 

ve reflejado en el desconocimiento que tienen los padres de familia de cada institución educativa 

sobre el tema (39 padres encuestados de una totalidad de 45). Existe por parte de las instituciones 

educativas el incumplimiento de obligaciones establecidas en la en la RVM 169-2021- MINEDU, 

el que se refleja en las encuestas aplicadas, conforme se describe: La mayoría de personas 

encuestadas en un número de 29 que representan el 64% señalan que la Institución Educativa no 

desarrolló algún tipo de actividad para identificar cada necesidad y expectativa de las unidades 

familiares en vinculación al tema de la ESI. Por su parte, la mayoría de personas encuestada en 

una totalidad de 31 que representa el 69% señalan que la Institución Educativa no desarrolla 

actividades que permita el fortalecimiento de las capacidades sobre la educación sexual integral, 

como escuelas de familias, talleres, reuniones grupales, campañas, entre otras, para las familias. 

No obstante, la mayoría de padres de familia encuestados en un número de 28 que 

representan el 62% consideran que la Institución Educativa viene realizando una labor eficiente en 

cuanto a prevenir una enfermedad de transmisión sexual, embarazo precoz y casos de violación 

sexual; este mismo número de papas encuestados consideran que la entidad desarrolla actividades 

para que los alumnos desarrollar cada capacidad para identificar cada situación riesgosa que 

puedan vulnerar sus derechos sexuales. 

Resultados que se condicen con el estudio desarrollado en Argentina por Bejarano y 

Blanchet (2019), quien refiere que la deficiente aplicación de la ley es el resultado de la poca 

preparación de los profesores y demás profesionales en temas de educación sexual. Se evidencia 



80  

que no existe iniciativas de los profesionales para desarrollar las debidas capacitaciones de manera 

oportuna. Asimismo, refiere que la ineficacia de la ley se debe a muchos factores que no son 

tomados en cuenta completamente por el Estado. Uno de dichos factores es la procedencia de los 

estudiantes, en cuanto a familias monoparentales que no son diferentes a las familias tipo. Factores 

como estos son los que impiden contar con bases sólidas e inestables que impiden la eficacia de 

cada lineamiento de la ES en cada institución educativa. 

Para el Objetivo dos. Los índices de violación sexual en niños, niñas y adolescentes en el 

distrito del Cusco en el año 2022 reflejan el incremento de casos de violencia sexual en el año 

2022 

Los datos estadísticos del Ministerio Público (2023) reflejan que para el año 2021 se tuvo 

un total de 45 hechos violentos con connotación sexual en afectación de un niño, niña y adolescente 

en la ciudad del Cusco. Por su parte, se atendieron 38 casos en el distrito de Cusco. Estas cifras se 

incrementaron en el año 2022 con un total de 239 al año y se tuvo una mayor incidencia en el 

distrito del Cusco. Por otro lado, los datos estadísticos recaudados de la Defensoría del Pueblo 

(2023) reflejan que en el año 2021 se atendió 1 caso de actos contra el pudor en agravio de un niño, 

niña y adolescente y 3 casos de hechos violentos con connotación sexual, para el año 2022 se tuvo 

dos casos de violación sexual. 

Desde la postura que las instituciones educativas, consideran que del año 2021 al 2022 los 

hechos violentos con connotación sexual en afectación de un niño, niña y adolescente se 

incrementaron de manera considerable, esta situación se da por distintas causas y dentro de ellas 

se tiene porqué los diferentes actores sociales no cumplen con el rol educador que tienen. Desde 

la postura de los papás encuestados, consideran en su mayoría que los casos de violación sexual 

en niñas, niños y adolescentes se va incrementando año a año en la Ciudad del Cusco, siendo que 
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la mayoría de participantes refieren que estos casos ocurren y tiene como causa el desconocimiento 

de los derechos sexuales y reproductivos de las personas agraviadas. 

Resultados que se condicen con el estudio desarrollado por Salazar (2020), quien refiere 

que los hechos violentos con connotación sexual en afectación de un niño, niña y adolescente 

constituye un problema en México, y que está acompañada de otros tipos de violencia que se le 

otorga la debida importancia únicamente frente a un evento extraordinario que refleja la 

decadencia de valores. Los hechos violentos con contenido sexual de una niña, niño y adolescente 

constituyen una problemática que trae como consecuencia el consumo de sustancias tóxicas y el 

suicidio. 

Finalmente, para el Objetivo general en relación a analizar de qué manera la 

implementación de la educación sexual como medida de protección de derechos fundamentales 

contribuye a la mitigación de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, en el distrito del 

Cusco –2022. Se tiene que en teoría, la implementación de la educación sexual como medida de 

protección de derechos fundamentales contribuye a la mitigación de la violencia sexual en niños, 

niñas y adolescentes, por la obtención de información y el desarrollo de habilidades necesarias 

para la adopción de decisiones saludables sobre la sexualidad y la salud reproductiva; no obstante, 

la implementación de la ESI en el distrito del Cusco ha reflejado la deficiencia y deja de ser una 

medida de protección de derechos fundamentales de los estudiantes. 

A pesar de que la educación sexual tiene aspectos positivos para los estudiantes, por su 

integralidad, al fomentar capacidades en los alumnos; por su capacidad preventiva a desarrollar en 

los estudiantes capacidades para identificar una situación riesgosa que pueda atentar contra su 

bienestar o vulnerar un derecho sexual; por promover la participación de diferentes actores 
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educativos en este proceso de educación sexual que permita abordar la sexualidad este sus 

diferentes dimensiones; no obstante, la implementación en el Perú constituye una tarea pendiente. 

Resultados que se condicen con el estudio desarrollado en Perú por Lovón (2020), quien 

destaca que resulta necesario que la ES ser tratado como derecho autónomo, para otorgarle de esta 

forma la calidad siendo abordado desde distintas perspectivas. Asimismo, evidenció el deber que 

tiene cada estado en relación a la ES, que es otorgar la seguridad de que se implementado en las 

diferentes instituciones educativas. 

 

5.4. Implicancias del estudio 

 

La pesquisa demostró con la aplicación de las entrevistas y las encuestas los resultados de 

la implementación de la ESI en el distrito de Cusco, la misma que demuestra la deficiente 

implementación de este tipo de educación en el distrito. Situación que conlleva a plantear 

alternativas de solución desde el ámbito del derecho. En ese sentido, mediante el presente estudio 

se plantea la necesidad de promulgar una ley que establezca el programa de educación sexual en 

el Perú que permita el desarrollo de una política pública desde la dación de una ley integral, como 

sustento en el sistema jurídico peruano, conforme se detalla en las sugerencias. 

La realización de la presente investigación permite tomar conocimiento de la problemática 

social de violencia sexual en afectación de las niñas, niños y adolescentes en el distrito de Cusco, 

proponiendo el desarrollo de otras investigaciones que estudien la problemática desde diferentes 

enfoques. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: En teoría, la implementación de la educación sexual como medida de 

protección de derechos fundamentales contribuye a la mitigación de la violencia sexual en niños, 

niñas y adolescentes, por la obtención de información y el desarrollo de habilidades necesarias 

para la adopción de decisiones saludables sobre la sexualidad y la salud reproductiva; no obstante, 

la implementación de la ESI en el distrito del Cusco ha reflejado la deficiencia y deja de ser una 

medida de protección de derechos fundamentales de los estudiantes. 

A pesar de que la educación sexual tiene aspectos positivos para los estudiantes, por su 

integralidad, al fomentar capacidades en los alumnos; por su capacidad preventiva a desarrollar en 

los estudiantes capacidades para identificar una situación riesgosa que pueda atentar contra su 

bienestar o vulnerar un derecho sexual; por promover la participación de diferentes actores 

educativos en este proceso de educación sexual que permita abordar la sexualidad este sus 

diferentes dimensiones; no obstante, la implementación en el Perú constituye una tarea pendiente. 

SEGUNDO: Los resultados de la implementación de los lineamientos Educativos y la 

Orientación Pedagógica de Educación Sexual, en el distrito del Cusco no cumple con el objetivo 

de permitir una vivencia de sexualidad de forma segura, responsable y saludable, en atención a las 

etapas de desarrollo y madurez de los alumnos. Desde las instituciones educativas, se evidencia la 

existencia de una deficiente implementación de estos lineamientos, debido a la falta de 

compromiso de parte del MINEDU, por la falta de capacitación a los docentes de las instituciones 

educativas que, se ve reflejado en la prioridad que tiene un docente en desarrollar un área curricular 

por sobre la educación sexual; por la ausencia de profesionales técnicos, como son los psicólogos 

o trabajadores sociales en las instituciones educativas; por la falta de un nivel operativo limitándose 

al aspecto informativo. 
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Desde la comunidad educativa, los padres de los niños, niñas y adolescentes tienen una 

percepción negativa respecto de esta implementación. Este aspecto se ve reflejado en el 

desconocimiento de la existencia de estos lineamientos ESI. Asimismo, los participantes señalan 

que las instituciones educativas no crean espacios vinculados a la promoción de la igualdad, 

derechos sexuales y educación sexual entre los alumnos; que no desarrollan actividades para 

efectos de identificar las necesidades y expectativas de las familias en relación a la educación 

sexual integral; que no desarrollan actividades que permita a los estudiantes fortalecer a sus 

capacidades sobre ESI, no se desarrollan escuelas de familia, talleres, reuniones grupales, entre 

otros; que las instituciones educativas no fomentan mediante recursos educativos, como cartillas, 

guías o infografías respecto de la educación sexual en beneficio de los estudiantes. De forma 

contradictoria, 28 papas encuestados consideran que las instituciones educativas realizan una labor 

eficiente en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz y 

casos de violación sexual; y que se viene desarrollando capacidades en los alumnos para poder 

identificar una situación de riesgo que pueda afectar el derecho sexual de los estudiantes. 

TERCERO: Los índices de violación sexual en niños, niñas y adolescentes en el distrito 

del Cusco en el año 2022 reflejan el incremento de casos de violencia sexual en el año 2022. Los 

datos estadísticos del Ministerio Publico (2023) reflejan que para el año 2021 se tuvo un total de 

45 casos de violación sexual en afectación de las niñas, niños y adolescentes en la ciudad del 

Cusco. Por su parte, se atendieron 38 casos en el distrito de Cusco. Estas cifras se incrementaron 

en el año 2022 con un total de 239 al año y se tuvo una mayor incidencia en el distrito del Cusco. 

Por otro lado, los datos estadísticos recaudados de la Defensoría del Pueblo (2023) reflejan que en 

el año 2021 se atendió 1 caso de actos contra el pudor en agravio de los niños, niñas y adolescentes 

y 3 casos de violación sexual. Para el año 2022 se tuvo dos casos de violación sexual. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: Se recomienda al Congreso de la República la promulgación de una ley que 

regule el Programa de Educación Sexual desde un enfoque integral en las instituciones educativas 

de nuestro país. Del análisis de la legislación nacional, se evidencia la ausencia de una norma 

nacional que tenga rango de ley que constituya un respaldo para la aplicación de este enfoque. 

Actualmente solos existe una resolución correspondiente al ámbito del MINEDU que dispone la 

implementación de la educación sexual. La dación de una ley permitiría el fortalecimiento de la 

política educativa en ESI. 

SEGUNDO: Se recomienda al MINEDU el establecimiento y seguimiento del Programa 

Nacional De Educación Sexual Integral obligatorio en el nivel educativo primario y secundario, 

debiendo planear el apoyo técnico y los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos planteados. En dicho programa se deberá incluir la capacitación a los docentes en 

temas de educación sexual, los sistemas de monitoreo y evaluación en cuanto al cumplimiento de 

dicho Programa. Implementación 

TERCERO: Se recomienda a la Defensoría del Pueblo, llevar a cabo un estudio detallado 

respecto de la implementación de la ESI en los distintos departamentos del país con la finalidad 

de conocer la experiencia de cada región. Se recomienda a la entidad poner al alcance de la 

ciudadanía información estadística relacionada a la labor que desarrollan las instituciones 

educativas en nuestro país y conocer la postura que tienen los estudiantes respecto de los derechos 

sexuales. La información a la que se hace referencia, serviría de sustento para plantear alternativas 

de solución respecto a la implementación de esta nueva forma de educación en nuestro país. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: Matriz de consistencia: “La educación sexual como medida de protección de derechos fundamentales y la 

erradicación de la violencia sexual en la Ciudad del Cusco, período, 2022”. 

 

PROBLEMA OBJETIVO CATEGORIAS METODOLOGÍA 

 

Problema general 
 

Objetivo general 
 

Categoría 
Sub- 

Categoría 

Método de 

análisis 

 

Tipo de estudio 

¿De qué manera la 
implementación de la 
educación sexual como 
medida de protección de 
derechos fundamentales 
contribuye a la mitigación de 
la violencia sexual en niños, 
niñas y adolescentes, en el 
distrito del Cusco, 2022? 

Analizar de qué manera la 
implementación de la 
educación sexual como 
medida de protección de 
derechos fundamentales 
contribuye a la mitigación de 
la violencia sexual en niños, 
niñas y adolescentes, en el 
distrito del Cusco, 2022. 

Categoría 
independiente: 

Educación 
Sexual Integral 

 
Formativa 
Preventiva 
Promocional 
Integral 
Sistemática 

Base legal en el 
derecho peruano. 
Instrumentos 
Internacionales de 
Protección. 

 
 

Análisis 
Documental 

 

 

 

Base Legal en el 
Derecho peruano. 

Enfoque: Mixto 
Nivel: Básico 
Escenario espacio 
temporal: 
Enero a diciembre 2022 
Unidad de estudio: 
-UGEL – CUSCO: 
Especialistas 
-Defensoría del pueblo 
- Ministerio público 

 

Técnicas e instrumentos: 
-Análisis documental: Guía de 
análisis documental. 
- Entrevistas: Guía de 
entrevistas 
- Encuestas: Cuestionario 

Categoría 
dependiente: 

Violencia Sexual 

 

 
Violación 
Sexual 
Acoso Sexual 

Problemas específicos Objetivos 

específicos 

● ¿Cuáles  son los 
resultados   de  la 
implementación de los 
lineamientos 
Educativos   y  la 
Orientación Pedagógica 
de Educación Sexual, 
en el distrito del 
Cusco,2021-2022? 

● ¿Cuáles son los índices 
de violación sexual en 
niños, niñas y 
adolescentes en el 
distrito del Cusco – 
Periodo2021- 2022? 

● Analizar cuáles son los 
resultados de  la 
implementación de los 
lineamientos 
Educativos  y  la 
Orientación 
Pedagógica   de 
Educación Sexual, en el 
distrito del Cusco,2022. 

● Investigar cuáles los 
índices de violación 
sexual en niños, niñas y 
adolescentes en el 
distrito del Cusco, 2022. 



 

TÍTULO: 

“La educación sexual como medida de protección de derechos 

fundamentales y la erradicación de la violencia sexual en la Ciudad del Cusco, 

periodo 2022 

Objetivo Específico 1: Analizar cuáles son los resultados de la implementación 

de los lineamientos Educativos y la Orientación Pedagógica de Educación Sexual, 

en la ciudad del Cusco, 2022. 

ANEXO 2: Instrumento de recolección de información 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto de la 

implementación de la educación sexual como medida de protección de derechos fundamentales y 

la mitigación de la violencia sexual, 2022. 

 
 

Entrevistado: …………………………………………………………………………… 

 

Objetivo Específico 1 

 
1. Desde su punto de vista ¿Considera que existe una debida implementación de los 

lineamientos Educativos y la Orientación Pedagógica de Educación Sexual, en la ciudad del Cusco, 

2022? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Desde su punto de vista ¿Considera que existe una Política Integral de Educación Sexual, 

en nuestro país? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………. 



 

Objetivo Especifico 2: Investigar cuáles los índices de violación sexual 

en niños, niñas y adolescentes en la ciudad del Cusco - Periodo 2021-2022. 

 

Objetivo Específico 2 

 

3. Desde su punto de vista ¿Considera Ud. que existe el incremento de los casos de la de 

violación sexual en niños, niñas y adolescentes en la ciudad del Cusco para el año 2022? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….… 

4. Desde su punto de vista ¿Considera Ud. que existe el incremento de los casos de la de 

violación sexual en niños, niñas y adolescentes en la ciudad del Cusco para el año 2022? ¿Por 

qué?………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 



 

ANEXO 3: Instrumento de recolección de información 

 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: “La educación sexual 

como medida de protección de derechos fundamentales y la erradicación de la violencia sexual en 

la Ciudad del Cusco, periodo, 2022”. 

 
Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales. Marque con un aspa 

(x) la alternativa que considere más conveniente. Los ítems son: Si (1), No (2) 

 
Objetivos de trabajo 

 
Objetivo específico N° 1 

N° Pregunta Si No 

1 
¿Tiene conocimiento Ud. sobre los lineamientos de la Educación 

sexual en el país? 

  

 
2 

¿Conoce Ud. si la Institución Educativa crea espacios vinculados a 

la promoción de la igualdad, derechos sexuales y educación sexual 

entre los alumnos? 

  

 

3 

¿La Institución Educativa desarrolla actividades que permita el 

fortalecimiento de las capacidades sobre la educación sexual 

integral, como escuelas de familias, talleres, reuniones grupales, 

campañas, entre otras, para las familias? 

  

 
4 

¿La Institución Educativa desarrolló algún tipo de actividad para 

identificar las necesidades y expectativas de las familias en relación 

a la educación sexual integral? 

  

 
5 

¿Conoce Ud. de algún recurso educativo como cartillas, guías o 

infografías sobre la educación sexual que la Institución Educativa 

difunda a los alumnos? 

  

 
6 

¿Considera Ud. que la Institución Educativa viene realizando una 

labor eficiente en cuanto a la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, embarazo precoz y casos de violación sexual? 

  

 
7 

¿Considera Ud. que la Institución Educativa viene desarrollando en 

los alumnos capacidades para la identificación de situaciones de 

riesgo que puedan vulnerar sus derechos sexuales? 

  

 Objetivo específico N° 2   

 
8 

¿Considera Ud. que los casos de violación sexual en niñas, niños y 

adolescentes se va incrementando año a año en la Ciudad del 

Cusco? 

  

9 
¿Tiene conocimiento Ud. sobre algún caso de violación sexual en 

niñas, niños y adolescentes en la Ciudad del Cusco? 

  

 
10 

¿Considera que los casos de violación sexual en niñas, niños y 

adolescentes tiene como causa el desconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos? 

  



 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

(ENCUESTAS) 

 



 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

(ENTREVISTAS) 

 



 

ANEXO 4: Aplicación de los instrumentos 
 

4.1. Entrevistas 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

4.2. Encuestas 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 5: Casos de violencia en el distrito del Cusco 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


