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Resumen 

La educación sexual es inherente en la formación del infante, por ende, las 

docentes tienen la misión de brindar conocimientos que permitan su crecimiento 

integral. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la educación 

sexual que imparten las docentes de preescolar de instituciones pública de San 

Juan de Lurigancho. De diseño no experimental, enfoque cualitativo, de tipo 

básico y diseño fenomenológico. Se utilizó como técnica la entrevista y como 

instrumento una guía de preguntas en profundidad. Se obtuvo como resultado 

que las docentes mostraron reticencia en el tema de la educación sexual, lo cual 

exhibe la prevalencia del modelo moralista, que fomenta un pensamiento 

tradicional, mientras que la gran mayoría de docentes restantes dio a conocer 

que tiene una mentalidad más abierta; es decir, que predomina un modelo de 

desarrollo, el cual permitirá que los alumnos obtengan un crecimiento personal 

adecuado. Como conclusión se estableció que la mejor manera de hablar sobre 

la sexualidad es tomando en consideración la edad, construyendo una 

explicación clara, sencilla y sin temores. El niño posee una curiosidad innata por 

conocer su cuerpo, por lo tanto, esta experiencia sirva para enseñarles limites 

promoviendo el respeto. 

 

Palabras clave: Sexualidad; educación sexual; docente de preescolar.
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Abstract 

Sex education is an inherent part of children's education; therefore, teachers 

have the mission of providing knowledge that allows for their integral growth. The 

aim of this research was to analyse the sex education provided by pre-school 

teachers in public institutions in San Juan de Lurigancho, the design was non-

experimental, qualitative, basic and phenomenological. The technique used was 

the interview and the instrument used was a guide of in-depth questions. As a 

result, the teachers showed reticence on the subject of sex education, which 

shows the prevalence of the moralistic model, which promotes traditional 

thinking, while the vast majority of the remaining teachers showed that they are 

more open-minded; in other words, that a developmental model predominates, 

which will allow pupils to achieve adequate personal growth. As a conclusion, it 

was established that the best way to talk about sexuality is to take into 

consideration the age, constructing a clear, simple and fearless explanation. 

Children have an innate curiosity to know their bodies, therefore, this experience 

serves to teach them limits and promote respect. 

 

Keywords: Sexuality; sex education; preschool teacher. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [Unesco] (2022) señaló que la educación sexual es necesaria para lograr 

una educación completa en cada ser humano, ya que es un derecho con el que 

uno nace; asimismo, precisó que provee de habilidades y competencias. La 

sexualidad es un componente relevante en la vida de todas las personas, sin 

importar la edad, religión, nivel socioeconómico, etc., pues aporta en gran 

medida a la construcción de la identidad y del desarrollo social. Sin embargo, en 

la sociedad actual sigue siendo un tabú hablar sobre el tema, no solo en casa, 

sino también en las escuelas. Esto trae como consecuencia el incremento 

constante de los índices de violencia y abusos sexuales en niños y niñas del 

Perú.  

La Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2022) señaló que por 

cada dos niños o niñas de entre 2 y 17 años, uno o una sufre violencia 

anualmente. En América Latina, el 58 % de los niños y niñas sufre violencia, y 

en Norteamérica, el 61 % padeció abusos durante el último año. Por otro lado, la 

Encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes [EVCNNA] (2020) ha 

mostrado que en países como Honduras (16 % de niñas y 10 % de niños), 

Colombia (15 % de niñas y 18 % de niños) y El Salvador (14% de niñas y 3 % de 

niños) las personas, antes de cumplir los 18 años de edad, han sido víctimas de 

agresión sexual. 

Según el Informe del Colectivo Examen Periódico Universal [EPU] de Perú 

(2022), se han registrado 17 247 casos de violencia (que se incrementaron 

durante la pandemia por COVID-19), de los cuales el 32,5 % concierne al ámbito 

sexual; de este porcentaje, aproximadamente 8057 casos ocurren dentro de los 

primeros 4 meses del año; de estos casos, el 69.5 % de víctimas son niños, niñas 

y adolescentes (NNA) dentro de sus primeros 17 años de vida. Además, se han 

evidenciado 3610 casos de violación sexual, de los cuales el 67 % son NNA. 

Asimismo, se ha identificado que el 51 % de agresores son familiares de la 

víctima o personas de su entorno; de este porcentaje, el 59.4 % fueron 

victimarios recurrentes, es decir, cometieron el delito en reiteradas ocasiones. 
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La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del Perú [Enares] (2019) 

expone que el 35 % de adolescentes han sido víctimas de violencia sexual de 

manera consecutiva. En el periodo 2019-2021 se registraron alrededor de 20 500 

casos víctimas de abuso sexual en NNA, de los cuales —de acuerdo a la 

información brindada por la Fiscalía— alrededor de 500 casos terminaron en 

asesinatos. Por otro lado, en el informe titulado Sistema especializado en reporte 

de casos sobre violencia escolar (Siseve), realizado en el periodo 2013-2018, se 

expuso que la violencia sexual fue la que causó mayor preocupación, debido a 

que mostró que más del 80 % de estudiantes víctimas de agresión fueron 

mujeres, también, de los 26 285 casos registrados, con relación a los 2295 casos 

(9 %) en nivel inicial, solo el 7,3 % de casos son de violencia sexual (Minedu, 

2019). 

A través de estos datos se puede identificar la falta de educación que 

existe respecto a la sexualidad, lo que genera como consecuencia casos de 

abusos, agresiones y violaciones en infantes de 0 a 17 años. Como se ha podido 

observar, la pandemia por COVID-19 trajo consigo el incremento porcentual de 

casos de violencia y violación sexual en menores de edad, por esa razón, es 

sumamente importante que los NNA tengan —desde las primeras etapas— 

información clara y sencilla (de acuerdo a su nivel de pensamiento), que sirva 

para fomentar una educación sexual formativa basada en el conocimiento, 

respeto, aceptación y prevención de la violencia y violación sexual (Martínez, 

2021). 

Según un informe realizado por la Universidad Cayetano Heredia y el 

Instituto Guttmacher (2017), el 8 % de los docentes se encuentran aptos para 

recibir Educación Sexual Integral. Por lo argumentado anteriormente, es 

fundamental resaltar el rol del docente en la educación sexual de los niños de 

preescolar, ya que pueden abordar diversos temas referentes a sexualidad en el 

aula, y estos deben ser tratados de manera sutil, natural, clara y sencilla, de 

modo que permita la comprensión de los temas a tratar y responder a las 

interrogantes o cuestionamientos de los niños y niñas; es también importante un 

entorno tranquilo y apropiado. Entre los principales retos que encuentran los 

docentes está la falta de recursos, materiales y capacitaciones referentes a 

educación sexual, por lo que se necesita programas permanentes y de calidad 

(Motta et al., 2017).  
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Esta investigación presenta una justificación teórica porque busca 

conocer y comprender la sexualidad, su naturaleza, su razón de ser. También 

tiene una justificación práctica, pues busca mitigar las brechas de la educación 

para el tratamiento de la educación sexual, con conocimientos útiles que formen 

y desarrollen de manera integral a los niños de preescolar, lo cual fomente a su 

vez —en los futuros docentes— una mejora en las estrategias implementadas 

dentro del aula. Desde el ámbito metodológico, se ha pretendido recoger las 

experiencias y conocimientos de docentes del nivel inicial sobre la educación 

sexual en niños de preescolar; para ello se ha aplicado el método 

fenomenológico y las técnicas hermenéuticas, a fin de lograr una comprensión 

más profunda. 

En el presente estudio se ha tomado en cuenta la realidad problemática y 

se ha percibido la exigencia de impartir una educación sexual completa. En esa 

línea, se ha planteado la siguiente interrogante principal: ¿Cuáles son las 

experiencias de las docentes sobre educación sexual en instituciones educativas 

públicas de San Juan de Lurigancho? 

A partir de esta, se desprenden los siguientes problemas específicos: 

¿qué contenidos imparten los contenidos que imparten las docentes de 

preescolar sobre la educación sexual de instituciones educativas públicas de 

San Juan de Lurigancho?, ¿cuáles son las estrategias que emplean las docentes 

para impartir temas referidos a la sexualidad de instituciones educativas públicas 

de San Juan de Lurigancho? 

En correspondencia con las interrogantes planteadas, se ha establecido 

el siguiente objetivo general: Analizar las experiencias de docentes de preescolar 

sobre la educación sexual en instituciones públicas de San Juan de Lurigancho. 

Además, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 1. Analizar los 

contenidos que imparten las docentes de preescolar sobre la educación sexual 

de instituciones educativas públicas de San Juan de Lurigancho, 2. Analizar las 

estrategias que emplean las docentes para impartir temas referidos a la 

sexualidad de instituciones educativas públicas de San Juan de Lurigancho.
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II. MARCO TEÓRICO 

Para la realización del presente proyecto sobre la educación sexual en niños de 

preescolar por docentes de instituciones públicas, dio lugar a diversas 

investigaciones. Por lo tanto, se consideraron investigaciones de carácter 

internacional y nacional, el cual, generaron un resultado óptimo que permitió a 

los estudiantes emplear el contenido del estudio para futuras investigaciones. 

Guzmán de Posada (2022) planteó como objetivo reconocer si las 

educadoras de educación inicial cuentan con una educación sexual eficaz y una 

formación suficiente en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. En ese estudio, obtuvo como resultado que solo el 5 % de las 

personas encuestadas tenía un conocimiento alto sobre la educación sexual de 

preescolares, el 70 % poseía información básica, y el grupo restante (25 %) no 

presentaba datos científicos en torno al tema. La mayoría de las educadoras 

(82.5 %) no reflexiona sobre la importancia del abordaje de la educación sexual 

en la etapa preescolar, y relaciona esta última solo con el erotismo y la 

genitalidad. 

Moscote y Gutiérrez (2021) en su investigación cualitativa plantearon 

como objetivo observar las implicaciones que genera la implementación de 

contenidos en educación sexual en el currículo sobre la escuela, les niñes, les 

padres y les profesores. Por lo tanto, reafirmaron la necesidad de incluir en el 

currículo una materia que corresponda a educación sexual y que tenga un diseño 

pertinente según cada etapa de desarrollo y el contexto que habitan les niñes. 

Además, una asignatura específica para educación sexual debe ser producto del 

constante y riguroso diálogo entre las disciplinas del saber que sean necesarias 

para un diseño curricular significativo y trascendental. 

Reátegui-Reátegui (2019) en su trabajo académico tuvo como objeto de 

estudio comprender la sexualidad infantil fomentando la salud y el bienestar, 

promoviendo conocimientos verídicos, y potenciando la formación de padres y 

educadores infantiles. Concluyendo la necesidad de desarrollar una sexualidad 

sana y sin vicios de malicia o temor a través de programas educativos a 

temprana edad para fomentar la promoción de la salud sexual de los niños. 
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Tabares y Vargas (2019) plantearon en su trabajo de investigación, el 

reconocer concepciones de los padres y docentes sobre la sexualidad. Su 

investigación es de carácter cualitativo, y se obtuvo como resultado que las 

familias aún no están dispuestas a conversar sobre sexualidad con sus hijos 

porque creen que no hay necesidad de informarles sobre el tema, por otro lado, 

la escuela debe cumplir con la formación de los niños en educación sexual, no 

solo basándose en temas como el género y su identidad. De esta manera, evitan 

caer en prejuicios sociales y tabús. 

Novoa y Urbina (2017) en su investigación plantearon analizar los 

conceptos considerados dentro de un marco de educacion en sexualidad en 

relación con la programación de actividades de aulas de 5 años de Instituciones 

educativas públicas de Lima Metropolitana. Siendo de carácter cualitativo, 

evidenció la información ambigua que manejan las docentes con las 

capacidades propuestas en la programación de actividades, concluyendo por su 

parte, que las docentes no consideran como parte del trabajo, la educacion 

sexual infantil. 

Novo et al. (2015) en su artículo tiene como objetivo describir las 

particularidades de la sexualidad en la etapa preescolar, reposicionando esta 

dimensión dentro de la configuración de la personalidad. Concluyendo en la 

necesidad del diálogo entre educadores e infantes, donde las relaciones que se 

desarrollen entre ambos se sustenten en la igualdad, siendo el docente un guía 

que oriente las potencialidades de los(as) preescolares en post del crecimiento 

y el autodesarrollo, convirtiéndolos con su labor, en personas activas y 

creadoras.  

Navarrette (2012) tuvo como objetivo promover la educación sexual como 

un derecho primordial para generar capacidades y deseos de aprender, 

satisfaciendo las múltiples curiosidades que presentan los niños del turno 

mañana y tarde del jardín de infantes. Su investigación, de tipo descriptiva y de 

corte cualitativo, evidenció la falta de información y capacitaciones de las 

docentes, al igual que la falta de experiencia en su trabajo respecto a la 

educación sexual.  
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En un primer momento, nos encontramos con el término “sexo” es un 

aspecto biológico y fisiológico, el cual define a la persona estableciéndolo como 

hombre y mujer, en otras palabras, son características con las que la persona 

nace, es decir, son comunes en toda la sociedad y cultura, siendo este hecho 

inmodificable. 

Según el Instituto Nacional de las Mujeres [INMUJERES] (s.f) hace 

referencia a los rasgos que distinguen al hombre y a la mujer según sus 

características biológicas, anatómicas de la persona, las cuales se ven 

relacionadas a la reproducción humana, es decir, que suelen diferenciarse a 

través de características sexuales externas (testículos, pene, escroto) y 

características sexuales internas (ovarios, trompas de falopio, vagina, útero). 

Por otro lado, nos encontramos con el vocablo “sexualidad” el cual es un 

aspecto natural y saludable de quiénes somos a lo largo de nuestra vida, por lo 

tanto, no constituye solo el comportamiento sexual sino también el género, la 

funcionalidad del cuerpo, valores, actitudes y sentimientos, por ende, es 

fundamental que los niños se sientan bien acerca de su sexualidad desde el 

inicio, debido a qué será más fácil que realizar preguntas en el futuro sobre sexo. 

Sexualidad se refiere al “Conjunto de condiciones anatómicas y 

fisiológicas que caracterizan a cada sexo” (Real Academia Española, s.f., 

definición 1).  En este sentido, González (2017) nos menciona que la sexualidad 

manifiesta características que diferencian a cada sexo, tanto en el aspecto físico 

como psicológico, por ende, es visible la naturaleza y diferencia del hombre y la 

mujer respecto a sus cuerpos.  

Mientras que, la educación sexual integral debe de basarse en el respeto 

a las diferencias, justicia, solidaridad, igualdad y empatía, no solo las partes del 

cuerpo o el cuidado de sí mismos, es decir, que reconstituyan un nuevo concepto 

el cual abarque el cuidado de sí mismo, sus emociones, sensaciones y las 

relaciones interpersonales, por ende, este se convertirá en un reto para el 

docente dentro de la institución educativa (Moscote & Gutiérrez, 2021). 

Todos los humanos son sexuados desde que nacen hasta el último 

momento de sus vidas; es decir, la sexualidad es un aspecto que siempre está 
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presente durante el crecimiento de cada individuo; cada ser humano es un ser 

sexuado (Moscote & Gutiérrez, 2021), por lo tanto, esto se refleja en su salud 

física y psicológica. En la sociedad es fundamental poder desarrollar todos los 

aspectos posibles, aún más en la sexualidad, ya que es importante para la 

identidad y educación sexual.  

Los autores Hernández y Jaramillo (2003) afirmaron, por un lado, que los 

niños son seres sexuados, por ende, es fundamental orientarlos durante el 

desarrollo de su sexualidad, teniendo en cuenta que no solo les servirá para su 

futuro, sino para aprender a conocerse en todo momento. Por otro lado, Lameiras 

et al. (2016) afirmaron que, a las personas, por ser reconocidas como seres 

sexuados, se les debe permitir aprender y conocer a través de vivencias y 

expresiones. 

Asimismo, Bilinkis y García (2015) sostuvieron que el infante siente 

curiosidad al explorar su propio cuerpo; eso está considerado como una teoría 

dentro de la psicología del desarrollo. En esa misma línea, Monteiro y Storto 

(2019) sostuvieron que la relación entre la sexualidad y la educación se 

manifiesta a través de la curiosidad y la creatividad, por ende, estas últimas 

deben ser consideradas dentro del proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos. Finalmente, Uribe y Chirino (2019) concluyeron que los niños 

tienen conocimientos básicos acerca de la sexualidad, al conocer y reconocer 

las zonas sexuales de su cuerpo y las diferencias entre los sexos.  

Por consiguiente, la sexualidad está ligada al ser humano desde el 

nacimiento, por lo que es importante reconocer que se irá desarrollando de 

manera natural a lo largo de la vida. Así, es sustancial resaltar la importancia de 

la educación sexual en el crecimiento del niño, sin temores o prejuicios de la 

sociedad. 

Font (1990) sostuvo que la educación sexual empieza desde la temprana 

edad y continúa a lo largo de la vida, y en ese transcurso se involucra a la escuela 

y a la familia, es decir, a la sociedad. Asimismo, los aprendizajes incrementarán 

el nivel de la formación del niño sobre la base de los comportamientos y actitudes 

que muestren. Por lo tanto, la educación sexual es un deber que todo padre de 
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familia y educador tiene con los estudiantes; esta busca generar aprendizajes 

significativos que orienten la vida de los NNA. Si el bebé —cuando estaba en el 

vientre de la madre— pudo recibir todo tipo de estimulación, se deduce que el 

niño —que tiene conexión con la realidad— puede captar de mejor manera todo 

tipo de información respecto al tema, por eso es importante hablar con ellos. 

Además, González (2017) enfatizó que el ser humano crece nueve meses 

dentro de un lugar seguro, el cual es el vientre de la madre, y todas las células 

del cuerpo le brindan una identidad, pero cuando nace, sale de ese lugar tan 

confortable y cálido en el que estaba protegido para empezar otro camino no 

menos importante: la educación. La educación sexual que puedan otorgar los 

padres de familia y docentes durante la infancia —de manera respetuosa, 

comprensible y segura— podrá complementar la identidad del niño.  

Molina y Santos (2018) afirmaron que los docentes son agentes morales 

debido a que participan en la construcción de la sexualidad de sus estudiantes y 

dan conocer la diversidad de género. Por su lado, Mitre (2017) recalcó la 

importancia del acompañamiento que debe tener el niño hasta su maduración, 

de tal manera que favorezca su aprendizaje integral, con igualdad, 

responsabilidad de manera positiva. 

Entre otras relevantes investigaciones, se encuentra la de Jiménez-

Gonzáles (1999), la cual determinó que la educación sexual debe ser formativa 

e informativa; también la de Martínez (2021), quien concluyó que la educación 

sexual debe ser utilizada como una herramienta de autocuidado, de modo que 

identifique los peligros de manera oportuna. En esa línea, Santelli et al. (2021) 

determinaron que la educación sexual impacta dentro de la diversidad de género, 

prevención de acoso homofóbico, abuso infantil; además, busca promover las 

relaciones saludables y el aprendizaje socioemocional. Asimismo, Arenas et al. 

(2021), a través de su investigación, concluyeron que los niños asimilan roles 

tradicionales del género, por lo tanto, forman estereotipos errados de la 

sexualidad. 

Por otra parte, Beltrán-Ravelo (2021) expuso que para que exista una 

promoción adecuada de la sexualidad, esta debe ser impartida desde un enfoque 
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integral, al igual que los conocimientos biológicos y la diversidad cultural en el 

aula. Asimismo, Kantor et al. (2021) respaldaron la idea de que la educación 

sexual integral influye de manera positiva en el comportamiento. En esa misma 

línea, Kee y Shih (2020) determinaron que la educación sexual es un método 

confiable e indispensable, debido a que mejora la calidad de salud dentro de un 

Estado.  

Por otra parte, el presente estudio ha considerado las siguientes bases 

teóricas que aportan al tema de investigación, donde se consideró al 

constructivismo como la principal corriente pedagógica para el presente estudio 

Conejeros Maldonado (2019) mencionó que la corriente de la liberación o crítica 

de Paulo Freire, surge como transformación del mundo, mediante una nueva 

educación, la cual ayude al alumno a ser reflexivo y crítico en la sociedad en la 

que vive. Por lo tanto, la nueva adquisición de conocimientos en la educación 

brindada al estudiante, fomentará que este aprenda, comprenda y sepa tomar 

decisiones adecuadas en su sexualidad. 

Además, Guerra Villacís (2012) mencionó que la corriente humanista, 

tiene que ver con el crecimiento personal del ser humano y su desarrollo, ya que 

él es responsable de sí mismo. De tal manera, que sigue en constante 

aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos. Por lo tanto, los 

aprendizajes que puedan otorgar las maestras a los niños, ayudarán a 

comprender su cuerpo, identificar su género y formar su identidad. 

Medero et al. (1993) mencionaron que la corriente constructivista, muestra 

al estudiante como un ser activo que es responsable de su propio aprendizaje, 

el cual debe construir para sí mismo. Es así, que la información que adquiera, 

ayudará en el momento de la exploración del niño, y así construir sus propios 

conceptos y conocimientos, dándole sentido a sus acciones. 

La teoría freudiana, basada en la psicosexualidad, indica que el instinto 

sexual de cada ser humano no aparece de un momento a otro, sino que pasa 

por determinados periodos que se van dando en el crecimiento del hombre. 

Freud, como se citó en Grigoravicius et al. (2016), afirmó que un aspecto 
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importante en las fases pregenitales son las teorías sexuales infantiles, porque 

pueden influir en el nacimiento del niño. 

Se debe recalcar que la sexualidad humana debe verse con respeto y sin 

temores para poder tomar conciencia sobre la importancia de inculcar la 

educación sexual desde tempranas edades. A continuación, se mencionan las 

fases que señala Freud sobre la sexualidad en los niños. 

La fase oral se genera a los seis meses de edad; la boca se convierte en 

una zona erógena que —al momento de tener contacto con la madre en la 

lactancia— genera placer en el bebé; la boca se convierte en el centro de 

exploración. Font (1990) comentó que la primera fase, llamada oral, se da desde 

que nace el bebé hasta el año y medio. Afirmó que la boca es la zona erógena 

más importante, en la cual se suelen dar tres actividades comunes: la succión 

del pulgar, chupar y morder. De esta manera, para el niño se vuelve primordial 

tener contacto con su alrededor por medio de la boca, pues esta también le 

permite reconocer diferentes objetos y sensaciones placenteras. En esta fase se 

genera la confianza hacia la madre, ya que al momento de la lactancia el bebé 

podrá conocer el mundo. Por otro lado, al realizar actividades comunes, podrá 

captar distintos estímulos con objetos que encuentre a su alrededor, pues estos 

pueden generar placer en la boca. 

La fase anal se presenta entre los 2 y 3 años de edad. En esta se produce 

una sensación de placer en el infante al momento de defecar, pues se estimula 

la parte erógena del ano. Font (1990) precisó que en esta fase el niño sentirá 

sensibilidad en la mucosa anal y placer al momento de defecar, además, podrá 

entender que existe una sensación placentera y reforzará el control de esfínteres. 

El niño sentirá aún más curiosidad por explorar todo su cuerpo y saber qué 

sensaciones produce, de esta manera, podrá reforzar su autonomía. Para Freud, 

la satisfacción de su libido está relacionada con la expulsión y excitación del ano, 

asimismo, al producirse el control de esfínteres, percibirá un mayor control de su 

cuerpo. 

En la fase llamada fálica, la cual se desarrolla entre los 3 y 6 años de 

edad, los niños sienten un gran interés por sus genitales y por ir experimentando 
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distintas sensaciones al momento de tocarse, de esta manera surgen 

pensamientos en los que creen que todos los niños tienen los mismos órganos 

sexuales. 

En esa misma línea, Erick Erickson plantea la teoría de la sexualidad 

infantil a través de ocho modalidades de la vida social. Para fines de la presente 

investigación, solo se abordarán tres: sensorio motor-oral-respiratorio (1 año), 

muscular-anal-entrenamiento higiénico (2 a 3 años) e infantil-genital-locomotor-

aprendizaje sexual (3 a 5 años). En la primera modalidad (sensorio motor-oral-

respiratorio), el primer encuentro se produce cuando se acerca al bebé al regazo 

de la madre para la lactancia, al realizar la succión se establece un acercamiento. 

En esta etapa existe una ejercitación entre las zonas de la boca (mandíbula y 

encías), por ende, se crea una tendencia a escupir (como modo eliminatorio) y a 

apretar (como modo retentivo). Se establece la modalidad de tomar y aferrarse 

a lo que se le ofrece, por ello, la etapa oral influye en los sentimientos básicos 

del niño o niña, como la desconfianza (Villalobos Guevara, 1999). 

La segunda modalidad (muscular-anal-entrenamiento higiénico) hace 

referencia a la necesidad que tiene el bebé de mantener su vida a través de la 

absorción de líquidos y la trituración de elementos sólidos. Por lo tanto, la función 

de autoconservación del erotismo anal es la evacuación de los intestinos y la 

vejiga, la cual resulta placentera: genera un sentimiento de bienestar. Las 

cualidades rescatables en esta etapa se refieren al sentimiento de bondad 

inferior, el cual da origen a la autonomía y el orgullo, desarrollando 

convenientemente la confianza temprana (Villalobos Guevara, 1999). 

Finalmente, en la tercera modalidad (infantil-genital-locomotor-

aprendizaje sexual), el niño ya camina y puede moverse de manera 

independiente. En esta etapa, la modalidad social básica en ambos sexos es la 

de conquistar: en el varón se expresa a través de acciones físicas-intrusivas; en 

la niña, en cambio, se evidencia mediante la búsqueda del llamado de atención, 

es decir, se muestra atractiva y despierta afecto (Villalobos Guevara, 1999). 

Pozo (1989) sostuvo que, en la teoría cognitiva de Jean Piaget, la 

inteligencia del niño se centra en el desarrollo cognitivo y la obtención de 
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habilidades, por lo que la inteligencia se muestra como una adaptación biológica, 

considerando al ser humano como actor principal en la construcción de su 

conocimiento. A partir de ello, se genera la teoría cognitiva del aprendizaje, en la 

que Piaget demuestra que el conocimiento y la inteligencia van de la mano con 

el ambiente físico y social, describiendo la asimilación y acomodación como el 

inicio de la evolución.   

Piaget (1982) propuso cuatro etapas importantes dentro del desarrollo 

cognoscitivo: sensoriomotor cognitivo, preoperacional, la de las operaciones 

concretas y, por último, la de las operaciones formales. La primera etapa 

empieza desde que se nace hasta la edad de 2 años, aproximadamente; en esta 

los recién nacidos empiezan a conocer la realidad mediante la observación, 

usando la boca y tomando objetos.  

La segunda etapa del desarrollo cognoscitivo (preoperacional) ocurre 

entre los 2 y 7 años de edad; en esta se puede apreciar que los niños van 

formando conceptos y usando el lenguaje para comunicarse entre ellos, sus 

nociones sobre causa-efecto son limitadas, por lo que se les complica el poder 

clasificar hechos (Piaget, 1982). 

Por otro lado, en la tercera etapa —que suele darse entre los 7 y 11 años 

de edad— los niños piensan de manera lógica, clasifican y entienden conceptos 

matemáticos, suelen usar operaciones y material concreto para ello. Finalmente, 

en la última etapa de desarrollo cognoscitivo (operaciones formales), que abarca 

desde los 12 años de edad hacia adelante, se realiza la exploración de 

soluciones, brindando posibilidades y razonando analogías (Piaget, 1982). 

Es importante mencionar que gracias a Piaget y la información brindada 

sobre la inteligencia del ser humano y su evolución por etapas, se pudo tener en 

cuenta que el desarrollo del niño comienza desde que nace; desde muy pequeño 

explora su alrededor, sobre la base de sus capacidades y el material para 

consolidar su desarrollo como persona. Esto facilitará la comprensión de las 

conductas que realicen como sujetos de la presente investigación.  

Ausubel (1983) en su teoría del aprendizaje significativo, precisó que el 

aprendizaje se construye cuando los individuos establecen una relación con el 
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mundo que les rodea y buscan darle un sentido. Con base en esta teoría, 

manifestó que la mayoría de niños de preescolar han desarrollado nociones con 

las cuales pueden obtener un aprendizaje significativo. 

Ahora bien, para poder lograrlo, uno de los requisitos es que se pueda 

introducir material que sirva como puente cognitivo entre lo que el niño ya sabe 

y lo que pueda aprender. En ese intento suceden dos procesos importantes: por 

un lado, está el proceso de inclusión, en el cual la información que se tiene se 

incluye en un concepto dado y se aprende gracias a las interrogantes que se 

suscitan; por otro lado, se encuentra el proceso de asimilación, que tiene como 

característica la diferenciación de conceptos o ideas, y se busca reducir la 

información a una idea más general (Ausubel,1983). 

Ahora bien, para impartir educación sexual en las actividades comunes 

durante las clases es necesario formular interrogantes oportunas para que el 

niño a temprana edad pueda diferenciar la estructura física del cuerpo humano, 

las funciones de los órganos reproductivos, y manifieste sus ideas, preguntas y 

sensaciones (Ausubel,1983). 

En la educación sexual, que parte desde la infancia, es importante 

identificar cómo los niños evolucionan y tienen la necesidad de explorar su propio 

cuerpo. Es necesario mencionar que la sexualidad está relacionada con lo 

humano, es decir, con la conexión que existe entre conductas, valores, 

emociones y la formación que toda persona muestra desde la infancia. La 

educación sexual se refiere a las acciones de naturaleza informativa las cuales 

están dirigidas a diversas poblaciones, y tiene como objetivo comprender el 

hecho sexual humano como natural en todas las personas (Ríos et al., 2018). 

Por otro lado, la OMS lo refiere como un derecho de los NNA, por ende, merecen 

respuestas claras y sinceras, debido a que todo niño tiene derecho a obtener 

una educacion sexual de calidad. (Sol Schaeuffler, 2021, diapositiva 11) 

En este sentido, la educación sexual como no solo al simple hecho de 

“relacionarse sexualmente” o al cuidado de las enfermedades que podrían 

obtener (Hostalet & Mejías, 2010), sino, que objetivamente hablando la 

educación sexual se refiere a la contribución de conocimientos de si mismos, es 
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decir, conocerse, aceptarse y expresar las sensaciones que estas le otorgan 

como la satisfacción y la felicidad (Moscote & Gutiérrez, 2021). 

Se suele considerar que la educacion sexual no es un tema que se deba 

tratar con niños, porque la etapa donde acostumbran relacionar la sexualidad 

con las relaciones sexuales aún no acontece. Indistintamente, los niños se ven 

influenciados por la sociedad -programas de televisión, familia, etc.- adquiriendo 

conocimientos erróneos que causen confusión en su persona, despojando la 

necesidad de comprender sus emociones, su cuerpo y las relaciones que 

establezca con su entorno. 

Por otro lado, es importante mencionar qué en Perú, la educación sexual 

es ineficiente. Lamentablemente, no existe una normativa nacional con rango de 

ley que respalde un programa de educación sexual en la Educación Básica 

Regular (EBR), sino que cuenta con la Resolución Viceministerial N.° 169-2021, 

en la cual se aprobaron los Lineamientos de Educación Sexual Integral para la 

Educación Básica (Vásquez et al., 2021), estos tienen como objetivo brindar 

orientaciones para desarrollar —dentro de las instituciones educativas, tanto 

públicas como privadas— una educación sexual completa a fin de que las 

personas maduren en su sexualidad de manera segura, responsable y saludable 

(Minedu, 2021). 

El trabajo educativo toma un rol fundamental en la educación sexual, ya 

que forma parte de los ciclos iniciales del desarrollo humano. Así mismo, los 

niños en su crecimiento, gracias a sus experiencias, fortalecerán el desarrollo de 

actitudes afectivas y sociales (Gonzáles Montes, 2012). De tal manera, las 

prácticas de los estudiantes con relación a la sexualidad, consolidar la toma de 

decisiones en prevención y cuidado de su cuerpo, al igual que expresar afecto 

hacia sí mismos y los demás (Moscote & Gutiérrez, 2021). 

El rol de la escuela y la formación que brindan sobre la sexualidad, debe 

de ir más allá de los órganos genitales, el sexo y la sexualidad solo como acto 

sexual. La educación sexual debe desvincularse de pensamientos sobre lo 

correcto e incorrecto y lo permitido y prohibido. Por otro lado, la educación sexual 

tiene el compromiso de atender a las necesidades del niño, tanto de su cuerpo 
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como expresiones sexuales y su género. Así mismo, Gonzáles Montes (2012) 

mencionó que la educación sexual debe asistir a las diferentes dimensiones de 

la experiencia humana: psicológico, social, sentimental, conocimiento de 

derechos, respeto, afectos y comunicación. 

Los docentes tienen la exigencia de adquirir herramientas innovadoras 

que resulten efectivos para brindar un aprendizaje de calidad en referencia a la 

educación sexual, de esta manera, brindará una respuesta asertiva en la etapa 

de desarrollo y el contexto social y educativo que pasan los niños que necesitan 

contenidos sobre educación sexual (Mosquera et al., 2020). 

Por otro lado, en la Guía para implementar la Educacion sexual integral 

menciona que todas las competencias establecidas en el CNBR estan 

relacionadas con los objetivos de la educacion sexual integral, pero las más 

cercanas están relacionadas a las áreas de personal social y psicomotricidad, 

teniendo en consideración las competencias construye su identidad, convive y 

participa democráticamente en la búsqueda del bien común y se desenvuelve de 

manera autónoma a través de su motricidad, respectivamente. (Vásquez et al., 

2021) 

En la competencia, “construye su identidad” le permitirá reconocer a 

través de la socialización en su contexto, tomando en consideración las 

diferencias sociales, sexuales, culturas, etc.  De igual manera, identificarán sus 

características físicas y personales, reconociéndose como seres únicos, también 

aprenderán a conocer y valorar su cuerpo, reconocer que tienen derechos, crear 

vínculos afectivos, etc. De tal modo, que comprendan y relacionen maneras 

asertivas para comunicarse y expresar sus sentimientos, además analizar 

situaciones y problemáticas que estén vinculados a la sexualidad para poder 

tomar una posición basada en argumentos tomando decisiones y considerando  

los derechos inherentes de cada persona, por ende, desarrollaran su autonomía 

al cuidar de sí mismos y de los demás, practicando conductas que propicien el 

autocuidado ante situaciones que afecten su bienestar (Vásquez et al., 2021). 

Mientras que, en la competencia “convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común”, incentiva las relaciones asertivas y empáticas, 
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respetando los derechos humanos de cada individuo, es decir, que busca evitar 

la discriminación o exclusión (orientación sexual, cultura, etnia). Entre otros 

puntos, también fomenta el trato igualitario entre hombres y mujeres, la 

comunicación, la resolución de conflictos a través de la participación de manera 

pacífica considerando la promoción y consideración de los derechos humanos 

(Vásquez et al., 2021).  

Finalmente, la competencia “se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad” promueve el conocimiento de su cuerpo, la expresión 

de emociones, sentimientos y sus pensamientos utilizando el lenguaje corporal, 

tomando conciencia de su imagen corporal, libre de estereotipos relacionados al 

género, colaborando en el desarrollo de su identidad, autonomía y autoestima 

(Vásquez et al., 2021). 

Además, el Ministerio de Educación [MINEDU] (2016) mencionó que los 

enfoques transversales determinados en el Currículo Nacional, fueron 

establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Educación – N° 28044, es así, 

que estos enfoques aportan conceptos importantes en las personas y la relación 

con el entorno que los rodea. Es decir, los enfoques transversales hacen 

referencia a los valores y actitudes que se espera de las personas – docentes, 

estudiantes, plana administrativa de la I.E – los cuales propician y orientan el 

proceso educativo, los cuales son: 1. Igualdad de género, el cual favorece los 

valores de igualdad, dignidad, justicia y empatía. 2. Intercultural, procura el 

respeto a la identidad cultural y dialogo intercultural. 3. Inclusivo o de atención a 

la diversidad, suscita los valores de respeto por las diferencias, equidad en la 

enseñanza y confianza en la persona. 4. Derechos, promociona los valores de 

libertad, responsabilidad, diálogo, concertación y conciencia de derechos 

(Vásquez et al., 2021, pág. 14 - 16) 

Ciano y Castignani (2020) resaltaron el tema a través de 5 ejes 

transversales: 1. El cuidado del cuerpo y de la salud, el cual representa un 

derecho; es decir, debe ser visto desde un enfoque holístico, incluyendo 

aspectos psicológicos, culturales, sociales y biológicos; además, incita a 

reflexionar sobre las creencias sociales referentes al cuerpo, la salud, los 

estereotipos y sobre aquellas que afectan negativamente la autoestima y las 
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relaciones. 2. La valoración de la afectividad, que permite la transmisión de 

sentimientos y emociones, lo cual, a su vez, optimiza las relaciones sociales. 3. 

El aseguramiento de la equidad de género, el cual busca comprender la realidad 

y la relación entre personas de distinto sexo, teniendo en cuenta el poder y las 

desigualdades que existen entre ambos géneros. 4. El respeto por la diversidad, 

que pone énfasis en las diferencias y las peculiaridades de los gustos e 

intereses, y la manera en la que uno se desarrolla en la sociedad; propone 

desafiar la heterosexualidad, rechazar la fuerza de la violencia y el estigma 

presente en algunas situaciones puntuales. 5. El ejercicio de los derechos, que 

hace referencia al reconocimiento de los niños y niñas como individuos que 

pueden participar y expresar sus opiniones; pretende fomentar el diálogo y la 

escucha (Fundación Huésped, 2018). 

Por lo tanto, es importante mencionar que la educación sexual se 

encuentra entre los retos a confrontar en la agenda 2030 y los ODS, trabajando 

la promoción de la salud en las instituciones educativas con la acción de los 

docentes y la influencia educativa en los contextos inclusivos, con enfoque de 

género, preparando a las personas para una vida, saludable y productiva, gracias 

a la educación de estilos de vida sanos y empoderamiento para hacerse cargo 

de los cambios sociales de la salud. (Mosqueda et al., 2020, p.174) 

Los modelos teóricos en sexualidad son una mezcla de conocimientos 

racionales que detallan y especifican sus manifestaciones, por esa razón, se 

realizan intervenciones que, de alguna manera, puedan modificar el entorno. Se 

ha tomado en cuenta los siguientes modelos: modelo moralista, modelo de 

riesgo, modelo integrador y modelo de desarrollo. 

López (2001) argumentó que en el modelo moralista prevalece un 

pensamiento conservador respecto a temas referentes a la educación sexual, 

asimismo, promociona la abstinencia y el retraso de la castidad. Este es el 

modelo más clásico que se ha estado ejerciendo en la sociedad, principalmente 

en familias y centros educativos, y ha generado reglas o normas que deben 

cumplirse de forma obligatoria, basándose en la moral.  
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Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura [Unesco] (2014) señaló que el modelo de riesgo es 

comúnmente utilizado para hablar de la sexualidad cuando exista un tipo de 

enfermedad que vulnere la salud de la persona, es decir, que mientras la salud 

esté en perfectas condiciones no será necesario hablar sobre el tema; su objetivo 

es poder prevenir problemas que sean causados por enfermedades transmisión 

sexual, que tengan consecuencias sociales. 

La Unesco (2014) determinó que el modelo integrador se basa en los 

derechos humanos con los que cada persona nace, por lo tanto, plantea su 

cuidado y fomenta un estado de salud completo en niños, niñas y adolescentes, 

erradicando y previniendo riesgos que afecten su desarrollo integral respecto a 

su salud sexual. El marco de referencia que se sostiene se basa en los derechos 

humanos; en esa línea, Salinas-Quiroz y Rosales-Mendoza (2016) consideraron 

a los niños como sujetos de derechos, mientras que EFE News Service (2013) 

apoyó la moción y aseguró que los niños deben ser educados para prevenir 

riesgos en la salud sexual. 

El modelo de desarrollo aparece debido a la presencia del modelo 

anterior. Unesco (2014) indicó que este modelo comprende la sexualidad con 

todos sus elementos: identidad, relaciones y expresiones, no solo la relaciona 

con la salud, también aborda la sexualidad como un componente clave para el 

desarrollo personal y para obtener ciudadanos plenos con buen potencial. 

Además, consideró la educación sexual como base para el desarrollo humano, 

por tal motivo, es importante la participación de niños en formación y la de los 

padres de familia.  

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Hernández y Mendoza (2018) indicaron que el tipo de investigación es la clase 

de estudio que se va a realizar, el cual encamina el motivo general del estudio y 

la recolección de datos. El diseño en el presente estudio fue no experimental y 

el enfoque fue cualitativo, ya que el desarrollo de los datos y de la información 
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que proporcionarán las docentes es sobre la base de las experiencias vividas a 

lo largo de sus años de trabajo en una institución educativa (IE). 

Asimismo, el tipo de estudio fue básico, por lo que el objetivo fue aumentar 

los conocimientos dentro de un área en específico. Hernández et al. (2014) 

manifestaron que la primera fase involucra la recolección y el análisis de datos 

cualitativos para indagar un fenómeno, lo cual genera una base de datos.  

Contó con un diseño fenomenológico, el cual se comprende como un 

método que tiene como propósito el poder comprender las vivencias y 

experiencias del ser humano (Guerrero-Castañeda et al., 2017). 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

En el presente estudio se identificaron las siguientes categorías y subcategorías. 

Categoría de estudio  

La educación sexual 

La educación sexual inclusiva e integral debe de basarse en el respeto a 

las diferencias, justicia, solidaridad, igualdad y empatía, no solo las partes 

del cuerpo o el cuidado de sí mismos (Moscote & Gutiérrez, 2021). 

Subcategorías 

Modelo moralista 

López (2001) indicó que en este modelo prevalece un pensamiento 

conservador al hablar de temas referentes a la educación sexual, 

asimismo, promueve la abstinencia y el retraso de la castidad. 

Modelo de riesgo 

La Unesco (2014) manifestó que el modelo de riesgo hace referencia a 

que la sexualidad solo sea tratada en caso de que exista un tipo de 

enfermedad que vulnere el estado de salud de un individuo; este modelo 

indica que mientras la salud esté en perfectas condiciones, no es 

necesario hablar sobre la sexualidad. 
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Modelo integrador 

La Unesco (2014) determinó que el modelo integrador se relaciona con 

los derechos humanos con los que cada persona nace, por lo tanto, 

plantea protegerlos mediante la promoción del buen estado de salud de 

los niños, niñas y adolescentes. 

Modelo de desarrollo 

La Unesco (2014) sostiene que este modelo comprende la sexualidad con 

todos sus elementos: identidad, relaciones y expresiones, por lo que no 

solo se centra en la salud. También toma la sexualidad como un 

componente principal para el desarrollo personal y clave para obtener 

ciudadanos plenos, con buen potencial. 

3.3 Escenario de estudio 

Se determinó como lugar de estudio para la ejecución de la presente 

investigación las aulas de la Institución Educativa Inicial (IEI) Cuna Jardín 115-

10 Mundo del Saber y la Institución Educativa Inicial N.° 083 Cuna Jardín, debido 

a que se consideran más apropiados para obtener información relevante que 

permita alcanzar el objetivo de este estudio. 

3.4  Participantes  

El presente estudio tuvo como participantes clave a cinco docentes del nivel 

preescolar de la institución educativa pública Cuna Jardín 115-10 Mundo del 

saber y de la IEI N° 083 Cuna Jardín, en San Juan de Lurigancho. En los criterios 

de inclusión, consideramos maestras provenientes de universidades o 

pedagógicos con la carrera de educación inicial, docentes que cuenten con nivel 

de bachiller, licenciatura, maestría o doctorado, cuenten con 5 a más años de 

experiencia, que hayan tenido experiencias con niños en temas relacionados con 

la sexualidad dentro del aula. Se excluyeron a docentes que hayan trabajado 

menos de 3 años en el nivel inicial, que no hayan observado alguna situación 

referente a sexualidad en los niños de aula. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta fase se utilizó como instrumento de recolección de datos la entrevista, 

técnica que permite recoger información cuando el objeto de estudio presenta 

cierta dificultad para ser observado, ya sea por cuestiones éticas o por la 

complejidad del mismo (Hernández Sampieri et al., 2016). El instrumento de 

evaluación es una guía de preguntas semiestructurada. 

3.6 Procedimientos 

Esta investigación se realizó con base en el instrumento de evaluación Guía de 

preguntas para determinar el conocimiento que tienen las docentes de la IEI 

Cuna Jardín 115-10 Mundo del Saber y la IEI N.° 083 Cuna Jardín, el cual consta 

de 7 ítems o preguntas relacionadas con las subcategorías de la investigación. 

Este instrumento será evaluado y respondido durante el periodo del 2022. Por lo 

tanto, con previa anticipación se coordinará con la institución educativa para 

poder asistir presencialmente y realizar la observación y la entrevista. Primero 

se solicitó la autorización de las directoras de las IEI; seguidamente, se 

realizaron las coordinaciones para el encuentro con las docentes, en estas se 

les solicitó su participación como colaboradoras del estudio, además, se acordó 

la entrevista de manera presencial el 29 de setiembre, a las 3:00 p. m. La 

entrevista advertida a las docentes se transcribió de manera muy puntual, los 

datos fueron analizados e interpretados de manera detallada. 

3.7 Rigor científico 

El rigor científico determina la credibilidad de los resultados (Frangi, 2013). En 

las diferentes etapas del estudio se ha aplicado un proceso riguroso, analítico, 

crítico y la pertinencia del caso para obtener un trabajo claro y con originalidad 

de contenido para que, posteriormente, pueda ser usado en futuras 

investigaciones y sea de gran aporte a la sociedad. Además, la credibilidad del 

presente proyecto de investigación será apoyada por el proceso de 

contrastación, instrumentos y datos obtenidos, todo ello tendrá el soporte en el 

juicio de los expertos. De esta manera, las investigaciones cualitativas pueden 

obtener elementos importantes y con aporte a la sociedad, obteniendo como 

resultado un rigor científico que conduce al debate metodológico en las ciencias 
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sociales y su posible desarrollo en contextos contemporáneos (Frangi, 2013). 

3.8 Método de análisis de datos 

Se utilizó en este estudio un método de análisis de datos de carácter 

hermenéutico, el cual hace referencia a la interpretación del texto, por lo tanto, 

el investigador se encargó de reflexionar y buscar respuestas, de tal manera que 

le permitiera ahondar en el texto de manera clara y concisa (Quintana y Hermida, 

2019) 

3.9 Aspectos éticos 

En este trabajo se tomaron en cuenta aspectos éticos y morales, respaldados en 

valores como el respeto, la responsabilidad y la credibilidad, por lo tanto, se 

respetó los derechos de autor, es decir, se citó respectivamente las 

investigaciones anteriores; también se consideró el direccionamiento de la guía 

de investigación formativa actualizada. Además, los datos recolectados son de 

fuentes confiables como tesis y revistas, que han sido recopiladas bajo los 

estándares de las normas APA. Por otro lado, se pidió el consentimiento de las 

directoras de las instituciones educativas públicas donde se llevaron a cabo las 

entrevistas; de igual manera, se solicitó el consentimiento de las docentes para 

participar dentro del estudio. Toda la información recopilada fue de gran 

contribución para la comunidad educativa y se siguió el proceso más idóneo para 

culminar la investigación.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de realizar la sistematización exhaustiva de las entrevistas a las maestras 

del nivel inicial de instituciones públicas, se pudo establecer las siguientes 

categorías e indicadores emergentes, los cuales fueron considerados para los 

resultados obtenidos en la investigación sobre la educación sexual en niños de 

preescolar por docentes de instituciones públicas de San Juan de Lurigancho.  

Tabla 1.  

Categorías emergentes de las entrevistas 

CATEGORÍAS INDICADORES 

A. modelo moralista 

A1. padres avergonzados 

A2. reproche 

A3. hábito no convencional 

A4. intimismo 

B. modelo de riesgo 

B1. violencia sexual 

B2. situaciones de alarma 

B3. no saber expresarlo 

B4. confusión 

C. modelo integrador 

C1. reconocimiento de su cuerpo 

C2. identificación de su género 

C3. emociones y emociones 

C4. cuidado y respeto de su cuerpo 

C5. natural 

C6. edad 

C7. derecho 

C8. autonomía 

C9. comunicación 

D. modelo de desarrollo 

D1. aprendizaje social 

D2. respeto por su cuerpo 

D3. establecer lazos de confianza con sus progenitores 

D4. los adultos como modelo de aprendizaje 

D5. lenguaje sencillo y flexible 

D6. exploración natural 

D7. tutorías 

D9. seguridad 

De acuerdo a las experiencias emitidas por las docentes de preescolar, la 

información sobre sexualidad debe ser considerada como uno de los principales 

derechos de los niños, ya que la escuela es el lugar donde pasan gran parte del 

tiempo. Asimismo, el tema de la sexualidad debe ser hablado de manera natural 
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y respetuosa, tomando en consideración la edad y las características de los 

niños. En esa misma línea, Bialystok (2019) hace referencia a la sexualidad, 

indicando que es un proceso natural que debe ser tratado con respeto, cariño y 

honestidad, es decir, que debe darse de manera adecuada a los niños 

(Entrevistada: profesora Aguirre Castro, 2022) respetando su nivel de 

pensamiento y la comprensión del tema (Huaylinos Soria, 2022). 

Por otro lado, se resalta la importancia de una educación sexual integral, 

la cual no solo está referida u orientada a las partes íntimas, sino también al 

conocimiento del cuerpo, a la relación y socialización con sus pares, al desarrollo 

de su pensamiento, personalidad y autonomía, a la promoción de la prevención 

y autocuidado ante posibles riesgos, etc. (Entrevistadas: profesoras Castro 

Cuba, Conislla Corahua, Huaylinos Soria, 2022). 

Se debe informar a los niños sobre las consecuencias y peligros de forma 

clara y sin complicaciones, de modo que puedan entender e identificar si se 

encuentran en alguna situación de alarma, y, de ser así, puedan acudir a sus 

padres o docentes en busca de ayuda. Se difiere sobre la idea de que esta 

información cause algún efecto negativo o confusión dentro del pensamiento del 

niño, pues a veces se tiene la idea errónea de que el niño puede confundirse si 

indaga acerca de la sexualidad entre adultos (Entrevistada: profesora Aguirre 

Castro, 2022).  

En esa misma línea, Espinoza y Barraza (2021) comentaron que la 

educación sexual no incentiva a niños para comenzar a tener relaciones 

sexuales, por lo tanto, niegan la veracidad de la información anteriormente 

planteada. Al contrario, promoverá la curiosidad, la cual conlleva a conocerse a 

sí mismos, explorar y reconocer las sensaciones que estas le transmiten. 

No obstante, Novoa y Urbina (2017) concluyeron que las docentes no 

consideran como parte del trabajo, la educación sexual. Durante la entrevista, se 

pudo observar que dos docentes entrevistadas mostraron reticencia en el tema 

de la educación sexual, es decir, se percibió la prevalencia del modelo moralista, 

el cual fomenta un pensamiento tradicional y está relacionado con acciones 

como la de evitar mencionar estos temas; sin embargo, en 3 docentes se 
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evidenció una mentalidad más abierta, lo cual indica que en ellos predomina un 

modelo de desarrollo; este permite que los alumnos obtengan un crecimiento 

personal adecuado. 

Entre los contenidos que imparten las docentes de preescolar a los niños 

se encuentran la identificación de las partes de su cuerpo y el reconocimiento de 

sus partes íntimas, las cuales deben llamarse por su nombre: pene, vagina, 

senos, al margen de tabúes y eufemismos que limitan un desarrollo auténtico de 

la sexualidad humana (Entrevistadas: profesoras Puchoc Parian, Castro Cuba, 

Huaylinos Soria, 2022). El llamar a las partes íntimas “caramelito” u otros 

términos inadecuados no ayuda a formar un respeto por su cuerpo porque se lo 

estaría cosificando y eso sería una desventaja para su formación sexual posterior 

(Entrevistada: profesora Conislla Corahua, 2022).  

En este sentido, Reátegui-Reátegui (2019) concluyó acerca de la necesidad 

de desarrollar una sexualidad sana, sin malicia o temor, por lo tanto, los programas 

educativos a temprana edad fomentan la promoción de la salud sexual de los niños. Por 

lo tanto, La educación sexual debe ser tratada de manera sana, respetuosa y clara, ya 

que al ser un tema natural tendrá mayores beneficios (Entrevistada: Castro Cuba, 

2022) en el desarrollo personal en referencia a la sexualidad de los estudiantes, 

es decir, que los docentes cumplen la labor de guiar al estudiante, el cual busca 

potencializar el crecimiento, convirtiéndose en personas activas (Novo et al., 

2015) 

Además, está considerado dentro de los temas, el informar sobre el 

cuidado del cuerpo, el cual fomentará medidas de prevención ante un caso de 

violencia o abuso sexual, asimismo, generará el respeto hacia su prójimo y hacia 

sí mismos. Además, dentro de la planificación curricular se incluye el tema del 

reconocimiento del género, lo que permitirá que él o la infanta se autoidentifiquen 

como niño o niña, tomando en cuenta las características y diferencias que 

existen entre ambos sexos, de tal manera que aprendan a aceptarse 

(Entrevistadas: profesora Puchoc Parian, Castro Cuba, 2022). 

Por lo tanto, discernirá si es hombre o mujer. Asimismo, se resalta la 

importancia e implicancia de las actividades lúdicas, que permiten al menor 

desarrollar e integrar todas sus habilidades y capacidades, ya sean cognitivas, 
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físicas o emocionales. Esto formará niños con inteligencia emocional, seguros 

de sí mismos y con pensamiento crítico. Estas características les permitirán 

determinar posibles situaciones de riesgo y facilitarán poder comunicarlas a los 

padres de familia y a las docentes (Entrevistada: profesora Aguirre Castro, 2022). 

Mientras tanto, Moscote y Gutiérrez (2021) reafirmaron la necesidad de 

incluir en el currículo una materia referente a educación sexual, el cual deberá 

contar con un diseño pertinente, tomando en consideración cada etapa de 

desarrollo y el contexto social en el que se encuentran, por consiguiente, La 

educación sexual debe ser un derecho de los niños , de acuerdo al nivel de 

estudio y la edad que tenga, tocando temas como el conocimiento de su cuerpo 

y el cuidado, fomentando la responsabilidad personal (Entrevistada; profesor 

Huaylinos Soria, 2022) 

Finalmente, en cuanto a las estrategias que utilizan las docentes de 

preescolar durante sus actividades de aprendizaje (incluyendo los temas 

referidos a educación sexual), se encuentran las siguientes: canciones, 

adivinanzas, juegos, talleres, trabalenguas, dramatizaciones de cuentos y videos 

educativos que cuenten con un lenguaje claro, sencillo y natural, evitando un 

aprendizaje memorístico y promoviendo uno que le permita al niño conocer y 

comprender la valoración, la seguridad, la autonomía y el respeto que le deben 

dar a su propio cuerpo y al de los demás.  

Es importante destacar la relevancia de la participación de los padres de 

familia, la cual deberá ser constante, puesto que servirá como apoyo para la 

docente y generará mayor información y resolución de dudas sobre la sexualidad 

en esa etapa: la niñez. En ese sentido, se debe evitar ser padres cohibidos en 

relación con estos temas, ya que los adultos son los modelos referenciales 

dentro del hogar, quienes brindan seguridad y confianza para que los niños 

sepan diferenciar lo bueno y lo malo, y puedan expresar algún tipo de violencia 

o abuso sexual en caso de que ocurriese (Entrevistada: profesora Castro Cuba, 

2022). 

En este sentido, Tabares y Vargas (2019) concluyó que muchas familias 

no se encuentras dispuestas a conversar acerca de la sexualidad con sus hijos, 
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ya que consideran que no hay necesidad de informarles sobre la temática. En 

consiguiente, Cacciatore et al. (2020) menciona con franqueza a los adultos 

como parte fundamental del entorno social, por tanto, tienen el deber de brindarle 

una educación sexual adecuada para fomentar la seguridad y bienestar del 

menor.  

Por otro lado, los planteamientos dados por Navarrette (2012) en su 

investigación, existe falta de información y capacitaciones para las docentes; 

además, Ünlüer, (2018) ratifica la necesidad de los docentes en obtener 

información adecuada para brindar a sus estudiantes ya que existe poca 

información y conocimientos acerca de la educación sexual, por ende, se señala 

que un factor imprescindible dentro de la docencia es la experiencia en cuanto a 

la educación sexual, pues esta permite utilizar estrategias para acercarse al 

menor e investigar el porqué de las cosas. Durante la recaudación de 

información, las cinco entrevistadas contaban con experiencias a lo largo de su 

carrera, por lo tanto, eran conscientes de las estrategias que les permitían 

acercarse a la realidad del niño.  
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V. CONCLUSIONES 

1. En conclusión, en algunas instituciones educativas públicas de San Juan de 

Lurigancho, los contenidos que imparten las docentes de preescolar, se ha 

evidenciado un modelo moralista, ya que suelen ser temas con relevancia en 

aspectos biológicos, los cuales suelen darse de acuerdo al nivel del 

pensamiento del niño, por lo que se mencionan temas referentes a las partes 

del cuerpo, a los órganos genitales (el uso correcto de sus nombres), a los 

cuidados del cuerpo y el reconocimiento del género. Así mismo, se identificó 

la presencia del modelo integrador, porque al hablar estos temas, las 

maestras fomentan la promoción de la salud, es así que si formamos desde 

pequeños a los niños tomando en consideración el modelo de riesgo, a futuro 

las cifras que hay sobre estos casos exorbitantes que fueron reportados en 

los últimos informes brindados dentro del trabajo de investigación, se verán 

erradicados o en disminución 

2. Las estrategias que emplean las docentes —en algunos centros educativos 

de San Juan de Lurigancho— para abordar temas referidos a la sexualidad 

suelen ser canciones como: "Yo tengo un cuerpo", "Mi cuerpo es mío”, “Yo sé 

cuidar mi cuerpo", juegos de roles, videos educativos como: "Educación para 

la sexualidad", "Yo decido sobre mi cuerpo", cuentos como "Saber cuidarnos", 

"Tu cuerpo es tuyo", dramatizaciones como: "Reglas para cuidar tu cuerpo", 

etc. Por lo que, evidenciamos que se hace presente el modelo de desarrollo, 

ya que, al usar estas estrategias, fomenta el crecimiento personal de cada 

individuo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Profundizar minuciosamente los modelos y enfoques, tomando en 

consideración la elaboración de una investigación de revisión sistemática 

o una investigación de tipo cuantitativa, que permita medir los 

conocimientos de las docentes acerca de la educación sexual. 

2. Para las docentes del nivel preescolar, se sugiere continuar con el 

desarrollo de los contenidos referentes a la educación sexual establecidos 

por el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, utilizando un 

lenguaje sencillo y natural, de tal manera que sea de fácil comprensión 

para el niño. 

3. Para las docentes del nivel preescolar, continuar con el desarrollo de las 

estrategias planteadas durante las entrevistas, en vista de que son las 

más adecuadas y atractivas para el estudiante. Además, se sugiere 

implementar materiales didácticos como títeres o muñecos donde se 

muestre la fisonomía del cuerpo humano, de tal manera, que el niño 

pueda observar, explorar, conocer y manipular durante su aprendizaje. 

4. Para los padres de familia, informarse acerca de la educación sexual de 

tal manera que permita erradicar pensamientos negativos arraigados a 

una ideología lleno de tabúes, y así comprender la importancia de formar 

niños conscientes de su cuerpo, sus emociones, toma de decisiones, etc.
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ANEXOS 

Tabla 2. Matriz de categorización de la investigación 

 

Ámbito de 
atención 

Problema 
general 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Categorías Indicadores Items 

Educación 

Preescolar 

¿Cuáles 
son las 

experiencia
s de las 

docentes 
sobre 

educación 
sexual en 

instituciones 
educativas 
públicas de 
San Juan 

de 
Lurigancho? 

Analizar las 

experiencias 

de docentes 

de 

preescolar 

sobre la 

educación 

sexual en 

instituciones 

públicas de 

San Juan de 

Lurigancho. 

Analizar los contenidos que 
imparten las docentes de 

preescolar sobre la educación 
sexual de instituciones 

educativas públicas de San 
Juan de Lurigancho 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

MODELO 
MORALISTA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

MODELO DE 
RIESGO 

Analizar las estrategias que 
emplean las docentes para 

impartir temas referidos a la 
sexualidad de instituciones 
educativas públicas de San 

Juan de Lurigancho 

MODELO 
INTEGRADOR 

MODELO 
DESARROLLO 

 
 
 



 

Tabla 3. Matriz de operacionalización de variables (MOC) 

 
 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

educación 
sexual independiente 

proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje de alta 
calidad acerca de 

una amplia 
variedad de temas 
relacionados con la 

sexualidad y la 
salud reproductiva, 
donde se exploran 
valores y creencias 
relacionados con 

estos temas. 

modelos de 
educación 

sexual 

modelo moralista 

entrevista 

modelo de riesgo 

modelo integrador 

modelo desarrollo 



 

Tabla 4. Matriz de consistencia cualitativa (MCC) 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN 

GENERAL GENERAL 

Educación sexual 

Nivel de investigación: 
Descriptivo 

Tipo de investigación: básico 

Diseño de investigación: 
Fenomenológico 

Docentes de la 

institución educativa 

inicial cuna jardín 115-

10 “mundo del saber” y 

n°083 “cuna jardín” 

¿Cuáles son las experiencias de las 

docentes sobre educación sexual en 

instituciones educativas públicas de 

San Juan de Lurigancho? 

Analizar las experiencias de docentes de 

preescolar sobre la educación sexual en 

instituciones públicas de San Juan de 

Lurigancho. 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

¿qué contenidos imparten los 

contenidos que imparten las docentes 

de preescolar sobre la educación 

sexual de instituciones educativas 

públicas de San Juan de Lurigancho?,  

Analizar los contenidos que imparten las 

docentes de preescolar sobre la 

educación sexual de instituciones 

educativas públicas de San Juan de 

Lurigancho. 

¿cuáles son las estrategias que 

emplean las docentes para impartir 

temas referidos a la sexualidad de 

instituciones educativas públicas de 

San Juan de Lurigancho? 

Analizar las estrategias que emplean las 

docentes para impartir temas referidos a 

la sexualidad de instituciones educativas 

públicas de San Juan de Lurigancho. 



 

Tabla 5. Ficha de evaluación de coherencia entre los objetivos de la 

investigación y los preguntas para la entrevista en profundidad 

 
Título de la investigación: 
 

 
Experiencias de docentes de preescolar sobre educación sexual de instituciones públicas de San Juan de 

Lurigancho 

 
 
Objetivos: 

 
1. Analizar los contenidos que imparten las docentes de preescolar sobre la educación sexual de instituciones 

educativas públicas de San Juan de Lurigancho. 
2.  Analizar las estrategias que emplean las docentes para impartir temas referidos a la sexualidad de instituciones 

educativas públicas de San Juan de Lurigancho. 
 
  

Preguntas 
oherencia ertinencia elevancia  

Sugerencia 
SI NO SI NO SI NO 

1 ¿Usted, considera que el tema de la 
sexualidad o los temas sobre el sexo, 
deben ser un tabú, es decir, todavía no se 
deberían abordar con niños?¿Por qué?  

X  X  X  

 

2 ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas 
de la educación sexual? ¿Habrá algún 
riesgo, por qué? 

X  X  X  
 

3 ¿Cuáles serían los temas referentes a la 
sexualidad, que se podrían tocar con los 
niños de preescolar? 

X  X  X  
 

4 ¿Usted consideraría que la sexualidad se 
aprende de manera natural o es un deber 
enseñarles a las nuevas generaciones? 

X  X  X  
 

5 ¿Cuál es su opinión sobre la educación 
sexual integral? X  X  X  

 

6 A lo largo de su experiencia como 
docente, se ha encontrado con 
situaciones como; Un niño realizando 
tocamientos en sus genitales 
(masturbación) ¿qué acciones realizó o 
qué medidas tomaría? ¿Cómo se sintió?  

X  X  X  

 

7 ¿Qué estrategias utiliza, para tratar temas 
referentes a la sexualidad? X  X  X  

 

Apellidos y Nombres: PEJERREY RIVAS YADIRI AMERICA 
Grado Académico: MAGISTER       
Especialidad: DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA 
       

 
 Firma 



 

Tabla 6. Guía de preguntas 

 
 
 
 
 

OBJETIVO CATEGORÍA DIMENSIONES SUB-
CATEGORÍA 

PREGUNTAS GUÍAS PARA LA 
ENTREVISTA 

Analizar las 
experiencias 
de docentes 

de 
preescolar 
sobre la 

educación 
sexual en 

instituciones 
públicas de 

San Juan de 
Lurigancho. 

educación 
sexual 

modelos de 
educación 

sexual 

modelo 
moralista 

• ¿Usted, considera que el 
tema de la sexualidad o 
los temas sobre el sexo, 
deben ser un tabú, es 
decir, todavía no se 
deberían abordar con 
niños? ¿Por qué? 

• ¿Qué estrategias utiliza, 
para tratar temas referentes 
a la sexualidad? 

modelo de 
riesgo 

• ¿Usted considera que la 
sexualidad sólo tiene 
relación con riesgos y 
prácticas sexuales? 

modelo 
integrador 

• ¿Usted considera que es 
indispensable tocar temas 
referentes a la educación 
sexual y la sexualidad en 
niños del nivel preescolar? 
¿Cómo cuáles?  

• ¿Cuál es su opinión sobre la 
educación sexual integral? 

modelo 
desarrollo 

• ¿Usted consideraría que la 
sexualidad se aprende de 
manera natural o es un 
deber enseñarles a las 
nuevas generaciones? 

• A lo largo de su experiencia 
como docente, se ha 
encontrado con situaciones 
como; Un niño realizando 
tocamientos en sus 
genitales (masturbación) 
¿qué acciones tomó o qué 
medidas tomaría? ¿Cómo 
se sintió? 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Educación sexual en niños de preescolar por docentes de 

instituciones públicas de San Juan de Lurigancho 



 

Tabla 7. Detalle de preguntas para entrevista 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Usted, considera que el tema de la sexualidad o los temas sobre el 

sexo, deben ser un tabú, es decir, todavía no se deberían abordar con 

niños? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de la educación sexual? 

¿Habrá algún riesgo, por qué? 

3. ¿Cuáles serían los temas referentes a la sexualidad, que se podrían 

tocar con los niños de preescolar? 

4. ¿Usted consideraría que la sexualidad se aprende de manera natural o 

es un deber enseñarles a las nuevas generaciones? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la educación sexual integral? 

6. A lo largo de su experiencia como docente, se ha encontrado con 

situaciones como; Un niño realizando tocamientos en sus genitales 

(masturbación) ¿qué acciones tomó o qué medidas tomaría? ¿Cómo se 

sintió? 

7. ¿Qué estrategias utiliza, para tratar temas referentes a la sexualidad? 



 

Figura 1. Autorización de la directora Gisela Fanny Chicasaca Pinto, IEI. Cuna 
Jardín 115-10 Mundo del saber  

  



 

Figura 2. Consentimiento informado de la directora Gisela Fanny Chicasaca 
Pinto, IEI Cuna Jardín 115-10 Mundo del saber 

  



 

Figura 3. Autorización de la directora Elva Luz Bautista Rodríguez, IEI N.° 083 
Cuna Jardín 

 
  



 

Figura 4. Consentimiento informado de la directora Elva Luz Bautista Rodríguez, 
IEI N.° 083 Cuna Jardín  

  



 

Figura 5. Consentimiento de docentes entrevistadas 
 
 
   



 

 



 

  



 

  



 

 
  



 



 

  



 

 

  



 

  



 



 

Figura 6. Matriz de análisis de entrevistas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

     



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, MESCUA FIGUEROA AUGUSTO CESAR, docente de la FACULTAD DE DERECHO

Y HUMANIDADES de la escuela profesional de EDUCACIÓN INICIAL de la

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, asesor de Tesis titulada:

"EXPERIENCIAS DE DOCENTES DE PREESCOLAR SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL DE

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO", cuyos autores son

MARTINEZ TORRES SHARON CRISTINA, ZEVALLOS COSME FELICITA BEATRIZ,

constato que la investigación tiene un índice de similitud de 16.00%, verificable en el

reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni

exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 25 de Noviembre del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

MESCUA FIGUEROA AUGUSTO CESAR

DNI: 09929084

ORCID:  0000-0002-6812-2499

Firmado electrónicamente 
por: AMESCUA  el 05-12-

2022 20:21:22

Código documento Trilce: TRI - 0454671


