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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito promover el desarrollo del diálogo y la 

sexualidad integral en los padres de familia de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Cicalpa”, a través de la elaboración y aplicación de una guía didáctica, como 

herramienta que permite contribuir al desarrollo del diálogo entre padres e hijos en torno a la 

sexualidad integral. La sexualidad es una dimensión vital en el desarrollo de las personas, siendo 

la familia la principal formadora de conductas sexuales seguras de sus hijos.  

 Para ello en la metodología utilizada se ha considerado un enfoque cualitativo de carácter no 

experimental. El tipo de investigación fue aplicada, ya que se capacitó a los padres de familia a 

través de 8 talleres que se planificaron en la guía didáctica “Padres informados, hijos preparados: 

Guía para el diálogo sobre sexualidad integral en la familia”; los mismos que fueron aplicados 

a una muestra constituida por 51 padres de familia de Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa”. Las encuestas fueron las técnicas empleadas para la recolección de datos.  Para el 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación, se procedió a la aplicación de 

técnicas estadísticas descriptivas, para establecer importantes conclusiones y recomendaciones 

referentes al impacto que tiene la intervención de la guía didáctica de diálogo y sexualidad 

integral en los padres de familia de los estudiantes de Básica Superior.  

 

Palabras claves: Sexualidad integral, diálogo, padres de familia. 



 

 



15 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

La siguiente investigación nace del semillero de investigación de la carrera de Educación 

Básica y tiene como objetivo promover el desarrollo del diálogo y sexualidad integral en los 

padres de familia de educación básica superior en la Unidad Educativa Cicalpa, en el Ecuador, 

el tema de la sexualidad ha tomado la importancia que se merece, reconociendo al diálogo entre 

padres e hijos como papel fundamental en el desarrollo de una conducta sexual segura en los 

adolescentes. La sexualidad es una dimensión fundamental de los seres humanos que debe 

educarse. Por lo cual las familias asumen la responsabilidad de la formación integral de sus hijos 

en educación sexual. Sin embargo, muchos padres tienen miedo de dialogar sobre sexualidad 

con sus hijos y batallan con saber cuánto deberían enseñarles y a qué edad comenzar (Educo, 

2019). 

Desafortunadamente, los estudios han demostrado que la falta de habilidades de 

comunicación de los padres puede hacer que los adolescentes eviten hablar de este tema o 

busquen información en internet o con sus amigos. Padres, madres y jóvenes hablan con escasa 

frecuencia sobre sexualidad (o no hablan), a pesar de que en diversos estudios hijos e hijas 

señalan que les gustaría tener una mayor comunicación con sus padres sobre este tema 

(Ministerio de Educación, 2019). Además, los padres tienden a ser inseguros al hablar con sus 

niños sobre sexo debido a una falta de conocimiento, incomodidad personal, problemas de 

comunicación y sobre todo por los tabús y estigmas sociales que aún están presentes en las 

comunidades rurales como Sicalpa.   

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

(Unesco, 2019) sugiere concienciar e involucrar a los padres y madres de familia, en particular 

a aquellos que suelen resistirse debido al temor de que la educación sexual integral incite a sus 

hijos a la actividad sexual, destacando los riesgos de no implementarla. Por tal razón se ha visto 

la necesidad de proponer y aplicar una guía de educación sexual para padres de familia como 

un medio para promover el diálogo entre padres e hijos sobre sexualidad en la comunidad 

educativa Cicalpa.  

Este estudio se ha estructurado de la siguiente manera:  

En el capítulo I:  Introducción, constan los antecedentes de investigaciones anteriores 

en el nivel maso, meso y micro, planteamiento del problema, formulación del problema 

encontrado en la comunidad educativa de Cicalpa, la justificación, el objetivo general y los 

objetivos específicos.  

En el capítulo II: Marco teórico, se abordó la fundamentación científica con el apoyo 

de fuentes de información relevantes como artículos científicos, libros, tesis, etc., con énfasis en 

las dos variables de estudio y el aporte personal y analítico del investigador. 

El capítulo III: Marco Metodológico, se indica la metodología que se utilizó en la 

investigación con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, los tipos de investigación por 



16 

 

el objetivo aplicada, de campo, bibliográfica y transversal, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis. 

En el capítulo IV: se presenta el análisis e interpretación de los resultados de los dos 

instrumentos aplicados: encuesta de diagnóstico y de satisfacción a los padres de familia de la 

Unidad Educativa “Cicalpa”, presentados a través de tablas porcentuales y gráficos con sus 

respectivos análisis e interpretación. 

El capítulo V: se encuentran las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

luego de haber realizado el proyecto de investigación.  

El capítulo VI contempla la guía titulada “Padres informados, hijos preparados: Guía 

para el diálogo sobre sexualidad integral en la familia”, consta de 8 talleres con su planificación 

aplicada a los padres de familia de los estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ANTERIORES 

Previo a la implementación de este proyecto de investigación, se buscaron y 

seleccionaron fuentes confiables, trabajos previos y similares que fueron realmente relevantes 

para esta investigación, enfocándose en los antecedentes macro, meso y micro, se introdujeron 

en detalle los aspectos relevantes y se desarrolló el siguiente contenido:  

En la tesis titulada "Educación Sexual: Diseño de una investigación para explorar las 

actitudes de padres, madres y tutores/as legales de adolescentes en Cantabria" de Ana Cubas 

(2020), realizada en la Universidad de Cantabria, España, se tuvo como objetivo investigar las 

actitudes hacia la educación sexual de padres, madres y tutores legales de adolescentes (tanto 

varones como mujeres) que cursan el primer año de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. La metodología empleada se basó en un enfoque 

cualitativo con una propuesta flexible. La autora subraya que la educación sexual debe provenir 

de fuentes formales, como la escuela, así como de fuentes informales, como la familia y otros 

contextos en los que los niños y adolescentes se desenvuelven. Reconociendo que las familias 

constituyen el primer contexto educativo de los niños y adolescentes, se ha centrado en la 

educación sexual impartida por los padres, madres o tutores legales para explorar sus actitudes 

hacia la educación sexual de sus hijos. La revisión teórica indica que, en España, la educación 

sexual integral aún no es completamente generalizada debido a varios factores. Por un lado, el 

modelo educativo predominante en los centros escolares sigue siendo el de prevención de 

riesgos y, dentro de las familias, la educación en sexualidad se desarrolla de manera similar. 

En un artículo titulado "Comunicación entre padres e hijos adolescentes sobre conductas 

de riesgo para la salud" realizado por Álvarez y Hernández (2021), en la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, Perú, se propuso describir la comunicación entre 

padres e hijos adolescentes en relación con conductas de riesgo para la salud. Los autores 

señalan que, en la actualidad, la comunicación entre padres e hijos adolescentes es escasa o 

inexistente, y generalmente es la madre quien asume esta responsabilidad, salvo en temas de 

adicciones, donde ambos padres comparten la tarea. Además, se ha demostrado que la 
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comunicación asertiva entre padres e hijos adolescentes es beneficiosa, ya que contribuye a la 

autonomía e identidad que los adolescentes buscan, favoreciendo a largo plazo el desarrollo de 

adultos con conductas saludables en los ámbitos físico, psicológico y social. También es 

necesario fomentar el diálogo entre ambos actores, para lo cual es crucial ayudar a los padres a 

desarrollar la seguridad y autoconfianza necesarias para abordar temas que potencialmente les 

generan estrés o ansiedad. 

En la tesis de Clavijo (2019), titulada “Inicio de relaciones sexuales y factores asociados 

en adolescentes escolarizados de Nulti, Paccha y Challuabamba, 2018”, realizada en Cuenca, se 

tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores asociados al inicio de relaciones 

sexuales en adolescentes de bachillerato de las parroquias Nulti y Paccha y de la comunidad de 

Challuabamba. Este estudio, con un enfoque cuantitativo y observacional de corte transversal, 

recolectó datos en un único momento. Los resultados muestran que el 51.2% de los participantes 

se encuentran en la adolescencia tardía. Además, se identificaron adolescentes en unión de 

hecho y casados. La distribución de los estudiantes por año escolar es equitativa, con 

aproximadamente el 30% en cada año. Los temas más frecuentemente discutidos con los padres 

son el enamoramiento (51.6%), mientras que temas como el deseo sexual y las infecciones de 

transmisión sexual son abordados con menos del 20%. En los colegios, los principales temas de 

educación sexual son métodos anticonceptivos, derechos sexuales reproductivos y VIH/SIDA. 

El 64% de los adolescentes señaló que sus amigos no resuelven sus dudas sobre las relaciones 

sexuales. Entre los factores de riesgo para el inicio de las relaciones sexuales coitales se 

identificaron la permisividad de los padres para tener pareja, el uso de métodos anticonceptivos 

y la falta de comunicación sobre sexualidad. 

En la tesis realizada por Contreras (2019), titulada, “Comunicación entre padres e hijos 

en el desarrollo de la sexualidad en los estudiantes de la Unidad Educativa “Carlos Cisneros”. 

Riobamba – Chimborazo. Periodo octubre 2018 – marzo 2019”, el objetivo fue determinar la 

comunicación de los padres en el desarrollo de la sexualidad de los estudiantes de 7mo "B" de 

la Unidad Educativa "Carlos Cisneros". La metodología empleada fue de diseño no 

experimental, bibliográfico, transversal y de campo. Los resultados indican que la comunicación 

entre padres e hijos es de tipo interpersonal. Aunque los padres creen tener una buena 

comunicación, los hijos expresan en sus cuestionarios que carecen de tiempo dedicado por parte 

de sus padres y que la comunicación no es adecuada. Además, existe una correlación moderada 

entre la comunicación y el desarrollo de la sexualidad, lo que sugiere que la falta de 

comunicación entre padres e hijos puede afectar negativamente el desarrollo sexual de los 

estudiantes. Estos estudiantes pueden haber aprendido sobre sexualidad a través de otros 

medios, como talleres realizados por los psicólogos de la escuela, internet o amigos. El análisis 

gráfico muestra que a medida que aumenta la comunicación, mejora el desarrollo de la 

sexualidad en los hijos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los adolescentes están expuestos a una alta vulnerabilidad en el ejercicio 

de su sexualidad, hecho ligado al a la búsqueda social de autoafirmación y aceptación, que 

sumados a los cambios corporales y múltiples demandas del medio han hecho un alto porcentaje 

de relaciones sexuales y comportamientos de riesgo que acarrean consecuencias como: 

embarazos adolescentes, abortos y enfermedades de trasmisión sexual.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 16 millones de 

adolescentes de entre 15 y 19 años han tenido un hijo, y cada año un millón de niñas menores 

de 15 años dan a luz. Muchas de estas jóvenes enfrentan complicaciones durante el embarazo y 

el parto, lo que representa la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en 

todo el mundo (Ministerio de Salud Pública, 2018). 

Además, a nivel mundial para los padres sigue siendo un reto guiar a sus hijos en cuanto 

al desarrollo de su sexualidad, algunos no le dan la debida importancia al tema, otros no tienen 

un conocimiento científico para tratar sobre aquellos temas y otros no tienen una buena 

comunicación con sus hijos. Cubas (2020), indica que en España la educación sexual integral 

no está completamente generalizada debido a varios factores. Por una parte, el modelo educativo 

predominante en las instituciones sigue siendo el de prevención de riesgos, y en el ámbito 

familiar, la educación en sexualidad se desarrolla de manera similar. 

En el país vecino, Perú, se indica que actualmente hay escasa o ninguna comunicación 

entre padres e hijos adolescentes. La responsabilidad recae mayoritariamente en las madres, 

excepto en asuntos relacionados con adicciones, donde ambos padres comparten la 

responsabilidad (Álvarez y Hernández., 2021). El estilo de comunicación que prima en las 

estudiantes con sus padres es el estilo pasivo y en las conversaciones que tienen los estudiantes 

con sus padres resaltan los planes futuros como estudios, reglas y normas, seguido a eso, se 

habla de temas personales y pocas veces sobre sexualidad.  

Ecuador de acuerdo con el Informe del Estado Mundial de Población (2013), es el tercer 

país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo en adolescentes (10-19 años), después 

de Nicaragua y República Dominicana. Además, la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT), 

2012, determinó que 3 de cada 10 mujeres en edad fértil entre 12 a 49 años tuvieron su primera 

relación sexual antes de los 18 años (Ministerio de Salud Pública, 2018).  

Esto demuestra que en el país la sexualidad sigue siendo un tema controversial, en parte 

debido a la falta de una comunicación efectiva sobre el tema, ya que persisten tabúes que 

dificultan la conversación sobre ciertos aspectos. Según el Ministerio de Educación (2015), uno 

de los temores comunes respecto a la sexualidad proviene de la percepción errónea de que esta 

se limita principalmente a las relaciones sexuales. Esta visión genera vergüenza al tratar estos 

temas, dado que están relacionados con aspectos profundamente personales. Además, muchas 

personas adultas crecieron con la creencia de que estos temas eran tabúes, rodeados de 

prejuicios, información incorrecta, misterios y temores. Asimismo, se observa que los 

adolescentes consideran que sus amigos no resuelven sus inquietudes sobre las relaciones 
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sexuales, y la falta de comunicación sobre sexualidad es un factor de riesgo significativo para 

el inicio de relaciones sexuales coitales. 

En Riobamba, investigaciones han revelado que los padres no mantienen un buen 

diálogo con sus hijos, a pesar de que creen tener una comunicación efectiva. Contrario a esta 

percepción, los hijos manifiestan que sus padres no les dedican tiempo suficiente y que la 

comunicación entre ellos es deficiente. En la Unidad Educativa "Cicalpa" de educación básica 

superior, se ha observado que persisten las dificultades para abordar temas relacionados con la 

sexualidad. Esto se debe a las creencias y conocimientos empíricos de los padres, quienes a 

menudo desconocen o confunden conceptos como sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Según 

Ordoñez et al. (2022), el 55% de las familias en el sector rural a veces o nunca discuten 

abiertamente temas de sexo y sexualidad (p. 14). La falta de comunicación entre padres e hijos 

puede afectar negativamente el desarrollo sexual de los adolescentes, quienes podrían aprender 

sobre sexualidad a través de otras fuentes, como talleres de psicólogos escolares, en lugar de 

recibir información directamente de sus padres. Además, en las zonas rurales, los estigmas 

sociales y culturales están profundamente arraigados, y las comunidades enfrentan barreras 

culturales y económicas, así como una limitada promoción de la salud en algunos sectores. 

Es por ese motivo que ha habido la necesidad de realizar el siguiente proyecto de 

investigación que se explicará a continuación. 

 

1.2.1 Formulación del problema  

¿De qué manera se promueve el desarrollo del diálogo y sexualidad integral en los padres 

de familia de educación básica superior en la Unidad Educativa Cicalpa? 

1.2.2 Preguntas de investigación  

● ¿Cómo elaborar una guía de sexualidad integral en familia para promover el desarrollo 

del diálogo y sexualidad integral en los padres de familia de educación básica superior 

en la Unidad Educativa Cicalpa? 

● ¿Para qué aplicar una guía de capacitación de diálogo y sexualidad integral en los padres 

de familia de educación básica superior en la Unidad Educativa Cicalpa? 

● ¿Cuál es el impacto de una intervención familiar del diálogo y sexualidad integral en los 

padres de familia de educación Básica Superior en la Unidad Educativa Cicalpa? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La relevancia de este estudio radica en que los padres no deben delegar toda la educación 

sexual al sistema educativo; es esencial que conversen con sus hijos sobre sexualidad, ya que 

esto es crucial para el desarrollo de la personalidad de los adolescentes. Además, desarrollar una 

guía integral sobre sexualidad ofrece a los padres la información necesaria para abordar estos 

temas con sus hijos de manera efectiva. 

La utilidad práctica de este estudio consistió en la implementación de talleres dirigidos 

a los padres, mediante la creación de una guía que facilitara el desarrollo socioemocional y 

sexual saludable de los adolescentes. Además, buscó motivar a los padres y a la comunidad 
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educativa a enfrentar los desafíos de la educación sexual. Esto permitió que los adolescentes 

experimentaran su sexualidad de manera plena y responsable, tanto en su vida personal como 

en las relaciones que establecieran a lo largo de su vida. 

Los beneficiarios de la presente investigación son los estudiantes, padres de familia y 

autoridades de la Unidad Educativa “Cicalpa”, además esta investigación puede ser tomada 

como base para futuras investigaciones o como referencia bibliográfica.  

La investigación es interesante porque promueve el diálogo y el desarrollo de la 

sexualidad integral. Esto se realiza mediante la elaboración y aplicación de la guía titulada 

“Padres informados, hijos preparados: Guía para el diálogo sobre sexualidad integral en la 

familia”, adaptada a las necesidades de los preadolescentes, adolescentes y sus padres en la 

población de estudio. 

Los resultados de la investigación son teóricamente útiles para los adolescentes en 

general, para los padres de familia y para todas aquellas personas que sientan la necesidad de 

acceder a este tipo de trabajo investigativo. Además, se hizo uso de material científico de fuentes 

primarias confiables de otros autores o estudios similares anteriores y actualizados, a este 

estudio la investigadora dio un aporte personal a partir del uso de metodologías, obteniendo la 

información que puede servir de apoyo para poder generar nuevas hipótesis y aplicar la guía 

como alternativa de solución para la problemática.  

La investigación es factible debido a la disponibilidad de recursos humanos, físicos y 

financieros necesarios para la creación de cuestionarios, material para los talleres y gastos de 

transporte. Se contó con la aprobación de los sujetos de estudio: padres de familia de la Unidad 

Educativa “Cicalpa” por medio de un consentimiento firmado por el rector de la institución para 

la aprobación de dicha investigación. 

Además, ofrece aportes teóricos que facilitan la comprensión y el reconocimiento de los 

estilos y formas de comunicación, así como las posibles consecuencias de una comunicación 

deficiente entre padres e hijos. La investigación teórica se apoya en la bibliografía y los recursos 

necesarios para recopilar información, que se obtiene a partir de los instrumentos utilizados, 

como las encuestas. 

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

● Promover el desarrollo del diálogo y sexualidad integral en los padres de familia de 

educación básica superior en la Unidad Educativa Cicalpa. Periodo 2023-2024.  

1.4.2 Objetivos específicos  

● Proponer una guía de capacitación dirigido a padres de familia o representantes de 

educación básica superior en la Unidad Educativa Cicalpa. 

● Aplicar la guía de capacitación de diálogo y sexualidad integral en los padres de familia 

de educación básica superior en la Unidad Educativa Cicalpa.  

● Medir el impacto de intervención familiar del diálogo y sexualidad integral en los padres 

de familia de educación básica superior en la Unidad Educativa Cicalpa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 DIÁLOGO 

2.1.1 Concepciones del diálogo  

El desarrollo humano depende de la comunicación, en este contexto, la conversación es 

fundamental. No obstante, su verdadera relevancia sigue siendo insuficiente en la sociedad. 

Aunque el diálogo es escasamente utilizado en la actualidad, sigue siendo una herramienta 

fundamental para abordar cualquier tipo de problema. El diálogo trasciende la simple 

conversación o el debate. No se trata de persuadir a otros para que adopten nuestro punto de 

vista, ni de vencer en la discusión. Su verdadero propósito es superar malentendidos, disipar 

estereotipos y fomentar el entendimiento mutuo. Implica cultivar un respeto recíproco que 

cimiente relaciones sostenibles, centrándose en aclarar tanto similitudes como diferencias entre 

dos personas o grupos. Además, construye puentes entre aquellos que difieren entre sí (López, 

2018). 

La comunicación en el ámbito educativo y familiar es constante para intercambiar ideas 

y emociones. En las interacciones entre padres e hijos, el diálogo a menudo se percibe como una 

simple conversación. Sin embargo, con frecuencia se convierte en una disputa donde cada parte 

intenta imponer su opinión en lugar de intercambiar ideas. Bohm menciona que los miembros 

de las Naciones Unidas afirman que la mayoría de las personas sostienen diálogos muy 

limitados, que se asemejan mucho más a las discusiones o a las transacciones comerciales que 

a los auténticos diálogos. En estas interacciones, las personas no están abiertas a desafiar sus 

ideas centrales. Como resultado, solo se enfocan en debatir temas superficiales, sin abordar las 

creencias de fondo que generan diferencias. 

En las familias es esencial comprender que el diálogo va más allá de una simple 

conversación. Su valor radica en su capacidad para fomentar la comprensión, resolver 

conflictos, construir relaciones sólidas y promover el intercambio de conocimientos. Es una 

herramienta clave para la comunicación efectiva y la construcción de significado compartido 

entre las personas. 

Dialogar significa razonar junto con otra persona, reflexionando en un marco de 

reciprocidad. Es un proceso de búsqueda que emplea el contraste y la colaboración, en el cual 

se participa de manera voluntaria. Este encuentro coloca a las personas frente a frente, donde es 

igualmente importante hablar y escuchar. Funciona como un puente que permite el intercambio 

y la confrontación de interpretaciones y significados sobre la experiencia y el mundo que nos 

rodea (López, 2018, pág. 2). 

Cuando se habla de diálogo, se refiere a una conversación entre individuos que implica 

tanto escuchar activamente como hablar, con la intención de comprenderse mutuamente, 

resolver conflictos, intercambiar información y construir relaciones basadas en el respeto. 
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Mantener un diálogo abierto entre padres e hijos es fundamental para fortalecer los lazos 

familiares y prevenir problemas futuros derivados de la falta de comunicación.  

2.1.2 Factores del diálogo  

Los elementos que intervienen en todo proceso comunicativo, según Robelo et al. 

(2021), son seis: 

● Emisor: Es la persona que envía el mensaje, iniciando y dirigiendo la conversación hacia 

el receptor. 

● Mensaje: Es la información que el emisor transmite al receptor. 

● Receptor: Es la persona a quien se dirige la comunicación, con la capacidad de 

decodificar y comprender el mensaje. Es esencial que el receptor comprenda el mensaje 

para que la comunicación sea eficaz. 

● Código: Es el conjunto de signos y unidades que se emplean en la comunicación. 

Corresponde al lenguaje elegido para emitir el mensaje, siendo el sistema de signos que 

tanto el emisor como el receptor utilizan para comunicarse. 

● Canal: Es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplos incluyen celular, 

televisor, carta, cuaderno, etc. 

● Contexto: Es el entorno físico en el que se lleva a cabo la comunicación. 

2.1.3 Tipos de diálogo  

En función de las circunstancias del acto comunicativo se pueden diferenciar diferentes 

tipos de diálogo. De acuerdo con si el diálogo busca construir acuerdos o no se clasifican en: 

● La conversación: No genera acuerdos. Es un tipo de interacción verbal que constituye 

la forma fundamental de la comunicación oral. Es una forma de comunicación muy 

general y menos específica, lo que permite descubrir de manera más directa los 

principios pragmáticos (Meneses, 2002). 

● El diálogo abierto: No genera acuerdos. Es un gesto simbólico que transmite una 

experiencia carente de palabras. Es la manera que se encuentra para dar salida al 

conflicto sin resolver (Nieto, 2019, pág. 77). 

● La discusión: Según la Real Academia Española (RAE), significa “contender y alegar 

razones contra el parecer de alguien”. Cada individuo desea plantear y defender su punto 

de vista sobre algún tema, intentando demostrar que su opinión es correcta y la del otro 

es incorrecta. Este tipo de diálogo no busca construir acuerdos.  

● El debate: Consiste en el enfrentamiento entre dos personas o más sobre un tema 

determinado, con el fin de hacer entender al otro, o a los espectadores, que la postura 

defendida es la correcta (Marín, 2020). 

● El consenso:  La RAE lo define como un acuerdo producido por consentimiento entre 

todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. 

Las categorías presentan una amplia gama de maneras en que puede desarrollarse un 

diálogo, tomando en cuenta las particularidades de sus objetivos y las dinámicas que lo rodean. 
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Las características específicas de cada diálogo, como el contexto, los participantes y la relación 

entre ellos, influyen en la elección del enfoque más adecuado para orientar y encontrar una 

solución a un desacuerdo entre dos o más individuos. 

 

2.1.4 Funciones del diálogo 

El diálogo es un espacio para decirle al otro todo lo que uno tiene que decir, y también 

para expresarse plenamente, formular preguntas y practicar la escucha activa. Participar en un 

diálogo no implica de ninguna manera renunciar a los principios o derechos fundamentales, ni 

aceptar lo que resulta injusto. En lugar de imponer opiniones propias, el diálogo es una forma 

de comunicación que se enfoca en entender a los demás. No se trata de aceptar lo inaceptable, 

justificar crímenes u olvidar, sino de comprender el punto de vista del otro mientras se expresa 

libremente (Centro Nansen, 2020). 

La comunicación enriquece a los miembros de la familia y es esencial para el desarrollo 

integral de los hijos adolescentes. En este sentido, uno de los papeles fundamentales de los 

miembros de las familias es comunicarse, relacionarse, expresarse, hablarse y escucharse, así 

como ser responsables de que todos mantengan relaciones activas y saludables entre los 

integrantes de la familia (Ministerio de Educación, 2019). Por lo tanto, es indispensable generar 

espacios de diálogo dentro del hogar, sobre todo cuando se requiere abarcar temas polémicos 

como la sexualidad. Cada miembro de la familia tiene la responsabilidad de asegurar que los 

adolescentes desarrollen habilidades para mantener una conexión abierta y respetuosa entre 

padres e hijos.  

 

2.1.4 Diálogo entre padres e hijos  

El diálogo es un proceso dinámico y adaptable, cuyo éxito está determinado por la 

calidad de las conversaciones y la escucha activa. Aquellos que se embarcan en un diálogo 

inician un viaje hacia lo desconocido. Al igual que explorar un nuevo lugar, el objetivo no se 

limita a alcanzar el destino final; el propio viaje ofrece oportunidades inesperadas para aprender 

y desarrollarse (Centro Nansen, 2020). El diálogo dentro de las familias, siendo práctica tan 

común, a menudo pasa desapercibido. Por ello, es crucial hacerlo consciente y accesible a la 

observación tanto para los padres como para los hijos. En el contexto familiar, es imposible no 

comunicarse; cada comportamiento de un miembro posee un valor para los demás. 

Aunque no exista un manual que enseñe cómo ser padre y qué hacer para guiar 

adecuadamente a los hijos, el diálogo puede ser una herramienta de gran ayuda para generar 

comunicación entre padres e hijos. Una comunicación efectiva asegura una buena interacción 

entre dos personas y la capacidad de hablar sin temor a ser rechazado o juzgado. A menudo, los 

padres toman la iniciativa de abordar temas difíciles para ambas partes, pero cuando existe 

confianza entre ambos, todo fluye de manera más natural. 
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Para que las relaciones entre padres e hijos se desarrollen de manera efectiva, es crucial 

que las familias establezcan entornos positivos para el diálogo y adquieran habilidades y 

técnicas que les permitan mantener conversaciones frecuentes con niños, niñas y adolescentes 

(Mineduc Ecuador, 2019). En las zonas rurales, como Sicalpa, es esencial fomentar la creación 

de entornos de diálogo positivos y desarrollar habilidades y técnicas de comunicación para 

fortalecer las relaciones entre padres e hijos. Estas estrategias pueden contribuir a superar los 

desafíos específicos que enfrentan las familias en entornos rurales, promoviendo un desarrollo 

saludable y armonioso de la familia. 

 

2.1.5 Razones de la mala comunicación entre padres e hijos  

Según Contreras (2019), la mala comunicación entre padres e hijos se da por las 

siguientes razones: 

● Diferencia de edad: Es una barrera para los hijos, quienes creen que las personas 

mayores suelen estar pasadas de moda, lo que puede resultar ofensivo para los 

progenitores. 

● Diferencia de intereses: Suele haber muchas diferencias entre ambos al momento de 

hablar sobre los intereses y más aún cuando ninguno trata de entender al otro.  

● Inconvenientes con los nuevos modelos: Actualmente sigue habiendo problemas al 

momento de entender la moda, ya sea ropa, música o comportamientos de los hijos, lo 

que suele ser causa de discusión entre padres e hijos.  

● La forma de hablar de los jóvenes: Algunos padres no aceptan la manera en que se 

expresan sus hijos y esto puede llegar a bloquear totalmente la comunicación.  

Es importante abordar estas barreras mediante programas y recursos que mejoren la 

educación y las habilidades de comunicación entre padres e hijos. Asimismo, la sensibilización 

sobre la importancia de mantener una comunicación abierta y la búsqueda de soluciones 

adaptadas al contexto rural pueden ser clave para mejorar las relaciones familiares en estas áreas. 

 

2.1.7 Comunicación asertiva  

Comunicarse asertivamente implica expresar pensamientos y sentimientos sin herir los 

sentimientos de los demás (González, 2023). Por lo cual, es indispensable para el desarrollo del 

diálogo entre padres e hijos, ya que evita reproches y permite expresar opiniones y sentimientos 

de forma segura, estableciendo relaciones saludables y promover un ambiente familiar positivo. 

Según los psicólogos de bienestar institucional de la Universidad de San Buenaventura 

Medellín (2020), la comunicación asertiva se fundamenta en una actitud positiva al relacionarse 

con los demás y consiste en expresar opiniones y evaluaciones sin recurrir a críticas o 

confrontaciones. Es una de las formas más efectivas de interacción y entendimiento mutuo, 

favoreciendo relaciones saludables. No se trata solo de expresar lo que se piensa y cómo se dice, 

sino también de comprender las necesidades de los demás, asumir la responsabilidad de las 

propias emociones y establecer conexiones significativas. 
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La comunicación asertiva en torno al diálogo sobre sexualidad entre padres e hijos es 

esencial para construir relaciones saludables y apoyar el desarrollo emocional y psicológico de 

los adolescentes. La empatía, la responsabilidad emocional y la conexión son elementos clave 

que contribuyen a un diálogo abierto y respetuoso sobre estos temas. Además, esta 

comunicación debe ser continua y adaptarse a medida que los hijos crecen y enfrentan nuevos 

desafíos. Es importante ajustar el nivel de detalle y la información según la edad y la madurez 

de los hijos, abordando estos temas de manera clara y sin juicios, fomentando así la confianza 

para expresar sus preguntas, dudas o inquietudes sobre la sexualidad. 

 

2.2 SEXUALIDAD INTEGRAL  

2.2.1 La sexualidad humana 

La sexualidad humana, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006, como 

se citó en Frinco, 2018), es “un aspecto fundamental del ser humano, presente a lo largo de toda 

su vida. Incluye el sexo, las identidades y roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. Se experimenta y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones 

interpersonales, e involucra la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales.” Se manifiesta en todos los 

aspectos del ser humano: lo que son, sienten, piensan y hacen. 

 

2.2.2 Componentes básicos de la sexualidad  

Comprender los conceptos básicos de la sexualidad es esencial para abordar el bienestar 

integral del ser humano. Estos conceptos abarcan no solo la biología del sexo y la reproducción, 

sino también aspectos como la identidad de género, el erotismo, el placer y la orientación sexual. 

A continuación, se procederá a definir estos aspectos:  

● Sexo: Se refiere al conjunto de características físicas y biológicas, como hormonas y 

órganos sexuales y reproductivos, que determinan si una persona es clasificada como 

hombre o mujer. Es importante considerar que estos dos géneros representan los 

extremos de un continuo, dado que el sexo presenta diversas variaciones (SURA, 2020). 

● Género, se refiere a las ideas sociales sobre los roles, actividades, características y 

comportamientos que se consideran adecuados para hombres y mujeres (SURA, 2020).  

● La identidad de género es la autopercepción de una persona como hombre o mujer, 

como una combinación de ambos géneros, como alguien que fluctúa entre ellos, o 

incluso como alguien que no encaja en ninguna de esas categorías (Monsalvo, 2022).  

● Erotismo y placer es la capacidad humana para experimentar y generar deseo y placer 

sexual. Se refiere a la manifestación de aspectos sexuales, tales como fantasías, deseos, 

sentimientos y comportamientos (Govern de les Illes Balears, s.f). 
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● Orientación sexual se refiere a la atracción física, emocional y sexual que una persona 

experimenta hacia otras. Las principales orientaciones sexuales incluyen: heterosexual 

(atracción hacia personas del sexo opuesto), homosexual (atracción hacia personas del 

mismo sexo) y bisexual (atracción hacia personas de ambos sexos) (Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género - CNIG, s.f.). 

● Vinculación afectiva es la habilidad humana de formar lazos con otros seres humanos, 

sostenidos y desarrollados a través de las emociones. El vínculo afectivo se crea tanto a 

nivel personal como social, mediante significados simbólicos y concretos que lo 

conectan con otros aspectos de la humanidad. El amor es una forma especialmente 

deseable de vínculo afectivo (Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C., s.f).  

● La salud sexual La salud sexual es el estado continuo de bienestar físico, psicológico y 

sociocultural relacionado con la sexualidad. Se manifiesta en la expresión libre y 

responsable de las capacidades sexuales, lo que contribuye a un equilibrio personal y 

social, enriqueciendo la vida individual y colectiva. No se limita únicamente a la 

ausencia de disfunciones o enfermedades. Para alcanzar una salud sexual adecuada, es 

fundamental que se reconozcan y garanticen los derechos sexuales de las personas 

(OMS, 2006). 

La mayoría de los padres suelen asociar el término "sexualidad" exclusivamente con la 

actividad sexual, sin considerar otros aspectos importantes que influyen en el desarrollo sexual. 

Estos aspectos abarcan conceptos que es fundamental que los padres reconozcan y comprendan 

para evitar confundir o malinformar a sus hijos. 

 

2.2.3 Concepciones de sexualidad integral 

La sexualidad, en términos generales, se refiere a los aspectos biológicos, psicológicos 

y emocionales relacionados con el sexo, la reproducción, la identidad de género, y la orientación 

sexual. En contraste, la sexualidad integral va más allá de estos elementos básicos, abarcando 

una comprensión holística que incluye no sólo los factores físicos y emocionales, sino también 

las dimensiones sociales, culturales, éticas y espirituales (Anderson et al., 2013). La sexualidad 

integral considera la interacción de estos diversos factores en la formación de la identidad sexual 

y el bienestar general, promoviendo una visión más completa y respetuosa de cómo los 

individuos experimentan y expresan su sexualidad a lo largo de toda su vida.  

Se concibe como un proceso de enseñanza y aprendizaje fundamentado en un currículo 

que aborda los diversos aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. 

Su objetivo primordial es proporcionar a niños y adolescentes los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores necesarios para empoderarse en la promoción de su salud, bienestar y 

dignidad. Además, busca fomentar el desarrollo de relaciones sociales y sexuales basadas en el 

respeto mutuo, así como la capacidad de considerar las implicaciones de sus decisiones en su 

propio bienestar y en el de los demás. También busca garantizar la comprensión y protección 

de sus derechos a lo largo de sus vidas (Unesco, 2018). 
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Este proceso de enseñanza busca que los adolescentes se equipen de conocimientos, 

valores positivos, habilidades y actitudes que necesiten para determinar y gozar de su sexualidad 

física y emocionalmente, a nivel individual y en sus relaciones.  En la sociedad existe una falta 

de conocimiento respecto a la sexualidad propia y la de los demás, creando irresponsabilidad en 

la toma de decisiones, llevando así a consecuencias negativas como embarazos adolescentes.     

Según el Ministerio de Educación (2019), la educación integral en sexualidad debe 

ayudar a niños, niñas y jóvenes a: 

● Adquirir información precisa sobre los derechos sexuales y reproductivos propios, así 

como acceder a recursos y servicios que brinden información confiable para desmentir 

falsas creencias y mitos. 

● Desarrollar habilidades para la vida como el pensamiento crítico, habilidades de 

comunicación y negociación, autodesarrollo, toma de decisiones, autoconocimiento, 

confianza, asertividad, responsabilidad, habilidades para formular preguntas y buscar 

apoyo, y empatía. 

● Alimentar actitudes y valores positivos que incluyan la apertura mental, el respeto hacia 

uno mismo y hacia los demás, la autovaloración y autoestima positivas, la capacidad de 

brindar apoyo, una actitud sin prejuicios, un sentido de responsabilidad, y una actitud 

positiva hacia la salud sexual y reproductiva. 

 

2.2.3 Importancia de la educación sexual integral 

De acuerdo con un informe publicado por la Unesco bajo el título "Directrices Técnicas 

Internacionales sobre Educación en Sexualidad: Un Enfoque Basado en la Evidencia", existe 

una escasa proporción de estudiantes a nivel mundial que reciben la formación necesaria para 

ejercer control y tomar decisiones fundamentadas en relación con su sexualidad. Por este 

motivo, se subraya la relevancia de implementar programas integrales de educación sexual en 

todas las escuelas del mundo (Delgado, 2022). 

Diversas investigaciones han puesto de relieve el papel crucial de la educación sexual 

en la prevención de conductas de riesgo, tales como el inicio precoz de la actividad sexual, el 

embarazo no planificado y las enfermedades de transmisión sexual. A su vez, la educación 

sexual desempeña un papel crucial en la promoción de relaciones sanas e igualitarias, al 

fomentar el respeto mutuo, la comunicación abierta y la toma de decisiones responsables en 

torno a la sexualidad. 

De acuerdo con la Unesco, la salud sexual y reproductiva abarca el bienestar físico, 

emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Incluye aspectos relacionados con la 

pubertad y los cambios físicos, mentales, sociales y emocionales que se producen durante esta 

etapa. En el caso de los niños, la pubertad está vinculada a sentimientos sexuales, erecciones y 

sueños húmedos, mientras que, para las niñas, implica la menstruación, un tema que a menudo 

no se aborda con la profundidad necesaria (Delgado, 2022). 

En las zonas rurales del Ecuador como Sicalpa, donde el acceso a la información y los 

servicios de salud es limitado, es crucial que la educación aborde de manera completa y 
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adecuada temas de sexualidad integral para garantizar el bienestar de los y las adolescentes. La 

educación sexual integral va más allá de prevenir riesgos. Es una herramienta fundamental para 

construir relaciones sanas y basadas en el respeto mutuo. No solo se enfoca en lo físico, sino 

que también abarca las dimensiones emocionales, mentales y sociales de la sexualidad. Es un 

apoyo vital durante la adolescencia, una etapa llena de cambios que pueden ser difíciles de 

asimilar sin la guía adecuada. Es decir, la importancia de la sexualidad integral radica en 

empoderar a las personas para tomar decisiones responsables sobre su vida sexual y construir 

relaciones sanas y positivas con otros y con el cuerpo y la mente. 

 

2.2.4 Riesgos de no recibir educación sexual integral 

En la actualidad, se reconoce ampliamente que la educación sexual integral desempeña 

un papel crucial en el desarrollo socioemocional de los y las adolescentes. Se considera como 

un principio esencial del desarrollo humano, cuya relevancia es tan significativa que, de no 

recibir la atención adecuada desde edades tempranas, podría tener repercusiones irreversibles 

en el futuro de los adolescentes. “Los riesgos más complejos, desde la perspectiva biológica, 

son el aborto, hijos no deseados, maternidad temprana y las enfermedades de transmisión 

sexual” (Guamán, 2021). A esto se le suma la violencia en pareja. Esto implica que la falta de 

educación sexual podría dejar a los jóvenes mal preparados para enfrentar estos riesgos y su 

bienestar emocional en el futuro.  

A continuación, se detallan los principales riesgos de la falta de sexualidad integral. 

• Infecciones de transmisión sexual (ITS)  

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un tema crucial en salud pública del 

Ecuador y del mundo. La Organización Mundial de la Salud (2020), menciona que las ITS son 

"infecciones que se transmiten de persona a persona a través del contacto sexual". Estas 

enfermedades pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos y pueden tener graves 

consecuencias para la salud si no se tratan adecuadamente. Entre las ITS más comunes se 

encuentran la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el VIH/SIDA, el herpes genital, la hepatitis B y el 

virus del papiloma humano (VPH). De acuerdo con los datos del Centers for Disease Control 

and Prevention (2021), en los Estados Unidos, “aproximadamente 20 millones de nuevas 

infecciones de ITS ocurren cada año". 

Varios estudios a nivel mundial indican que los adolescentes que han recibido educación 

sexual integral en la escuela tienen menos probabilidades de iniciar la actividad sexual antes de 

los 15 años en comparación con aquellos que no recibieron una educación sexual integral. Por 

tal motivo, la educación sexual integral es una herramienta poderosa para empoderar a los 

adolescentes, proporcionándoles los conocimientos y habilidades necesarios para tomar 

decisiones saludables y responsables en relación con su vida sexual, reduciendo así el riesgo de 

contraer ITS y promoviendo relaciones sexuales más seguras y respetuosas. 

• Embarazo prematuro 

Millones de jóvenes alrededor del mundo, entre 10 y 19 años, se convierten en madres 

cada año. Este fenómeno, conocido como embarazo adolescente, representa un gran desafío para 
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las sociedades latinoamericanas, con importantes repercusiones en la salud pública, la economía 

y el bienestar social.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que el embarazo en la adolescencia 

se considera de alto riesgo debido a una serie de factores, que incluyen la falta de preparación 

física y emocional de las adolescentes para el embarazo y la maternidad, así como el acceso 

limitado a servicios de salud sexual y reproductiva. Además, las adolescentes embarazadas 

enfrentan un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto, así como de 

resultados adversos para la salud del recién nacido. 

El embarazo adolescente también puede tener repercusiones significativas en el 

bienestar social y económico de las jóvenes madres y sus familias. Las adolescentes 

embarazadas tienen menos probabilidades de completar su educación formal y enfrentan 

mayores tasas de desempleo y pobreza en comparación con sus pares que no han experimentado 

un embarazo durante la adolescencia. Además, el estigma social puede marginarlas y excluirlas 

a ellas y a sus hijos. 

Es fundamental abordar el embarazo adolescente desde una perspectiva integral que 

incluya la promoción de la educación sexual integral, el acceso equitativo a servicios de salud 

sexual y reproductiva, el empoderamiento de las adolescentes para tomar decisiones informadas 

sobre su salud y su futuro, y la creación de entornos sociales y económicos que apoyen el 

desarrollo saludable de los adolescentes. 

• Aborto en adolescentes 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el aborto se define como "la 

terminación de un embarazo antes de que el feto sea viable, es decir, antes de las 22 semanas de 

gestación o cuando el feto pesa menos de 500 gramos". Casi la mitad de los abortos son 

peligrosos y, en la gran mayoría de los casos (97%), ocurren en países en desarrollo. Este 

problema es responsable de entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas y afecta 

desproporcionadamente a las mujeres que viven en estas regiones. Se estima que cada año se 

atiende a 7 millones de mujeres en hospitales de países en desarrollo debido a complicaciones 

derivadas de abortos peligrosos (OMS, 2019). 

Sicalpa es una zona rural, en la cual el acceso a la salud es muy limitado, además, los 

estigmas sociales conllevan a que las jóvenes que tienen embarazos prematuros recurran 

métodos peligrosos e inseguros para abortar lo que muchas veces les puede provocar la muerte. 

La OMS indica que unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos. Es importante destacar que un aborto a temprana edad puede tener un impacto 

significativo en la salud física, emocional y social de las adolescentes. Por lo tanto, es 

fundamental implementar programas de educación sexual integral que brinden información 

precisa y completa sobre la anticoncepción, el embarazo y el aborto, así como habilidades para 

la toma de decisiones responsables. 

• Violencia en pareja 

La violencia en relaciones de pareja representa un desafío significativo a nivel social, 

impactando a individuos de diversas edades, trasfondos culturales y situaciones 

socioeconómicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia entre pareja 
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como "cualquier comportamiento que cause daño físico, sexual o psicológico, incluyendo las 

amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en el ámbito 

público como en el privado" (OMS, 2021). 

Diversos estudios han demostrado que la falta de educación sexual integral puede ser un 

elemento que influye en la violencia dentro de las relaciones de pareja. Algunas de las razones 

por las que esto ocurre son: la falta de conocimiento sobre relaciones sanas, la falta de 

habilidades para la comunicación, y la presión social para tener relaciones sexuales. 

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), señalan qué las 

adolescentes en zonas rurales tienen mayor riesgo de embarazo no deseado, especialmente entre 

15 y 19 años. En este contexto, para reducir los riesgos de la falta de educación sexual en zonas 

rurales del Ecuador, como Sicalpa, se considera fundamental la implementación de programas 

de educación sexual integral. Estos programas deben adaptarse a las necesidades y contextos 

específicos de cada comunidad, proporcionando información precisa, accesible y culturalmente 

sensible. Esto se puede lograr a través de la capacitación, la promoción de la participación 

comunitaria y la creación de espacios de diálogo y debate.  

 

2.2.6 La sexualidad en la adolescencia  

La sexualidad integral abarca una gama de temas relacionados tanto con los aspectos 

físicos y biológicos de la sexualidad como con los emocionales y sociales. Este enfoque 

reconoce a todas las personas como seres sexuales y se extiende más allá de la simple prevención 

de enfermedades o embarazos. Los programas de Educación Integral en Sexualidad (EIS) deben 

adaptarse a la edad y al nivel de desarrollo del público al que están destinados (Anderson et al., 

2013). Para abordar la sexualidad en la adolescencia de manera integral y comprensiva, es 

crucial entender los múltiples aspectos que la componen, abarcando no solo lo físico, sino 

también lo emocional, social y biológico. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2006) la sexualidad es “un aspecto 

central del ser humano, presente a lo largo de su vida”. Se experimenta y se manifiesta a través 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, 

roles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, aunque 

no siempre se experimentan o expresan en su totalidad. De acuerdo con la OMS (2006) está 

influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales (Gusqui, 2022).  

En el contexto, diversos estudios señalan que la sexualidad es vista solo como el acto de 

mantener relaciones sexuales entre individuos. Esto ha hecho que sea un tabú dentro de muchas 

comunidades, sobre todo en ámbitos rurales, donde los modelos sociales casi han prohibido 

mencionar la sexualidad como un aspecto indispensable en el desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes. 

El desarrollo sexual ocurre desde que el individuo es concebido y se desarrolla a lo largo 

de toda su vida, durante la etapa de la adolescencia se presentan cambios físicos, emocionales y 

sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como el período 
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de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 

años. Esta etapa es de suma importancia para el desarrollo del adolescente durante el resto de su 

vida. 

En la institución educativa “Cicalpa” en básica superior grado se encuentran 

preadolescentes y adolescentes que rondan las edades de 11 a 15 años, los cuales empiezan a 

experimentar los cambios físicos, biológicos y emocionales de esta etapa. Esta etapa puede ser 

difícil de entender, pues llega la capacidad reproductiva y la atracción sexual empieza a tener 

protagonismo. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2020) “el adolescente 

se siente niño y adulto al mismo tiempo, pero se sabe que no es ni una cosa ni la otra”. Esta es 

una etapa complicada pero muy importante en el desarrollo sexual del adolescente, el cual se 

encuentra con sentimientos, deseos, y conductas sexuales que resultan ser una gran novedad.  

En esta etapa la comunicación y el diálogo entre los adolescentes y sus padres es especialmente 

necesaria y debido a los cambios emocionales y físicos se vuelve una tarea muy complicada. 

Sin embargo, es necesario abordar temas de sexualidad a través de espacios positivos de diálogo.  

En las comunidades rurales al relacionar la sexualidad con reproducción, causa 

vergüenza hablar de este tema, sin embargo, el internet y los amigos son la principal fuente de 

información que tienen los adolescentes, lo que puede causar muchas veces conductas erróneas 

o un desconocimiento en el ámbito de sexualidad. 

 

2.2.7 Cambios en la adolescencia  

La adolescencia no solo representa una fase obligatoria para la transición a la adultez, 

sino que posee un gran valor y una riqueza propia. Esta etapa proporciona innumerables 

oportunidades para el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Aunque es un 

período desafiante caracterizado por cambios significativos y numerosas preguntas para los 

adolescentes, también implica desafíos y reflexiones para sus padres y adultos cercanos. 

Cambios psicológicos y sociales en la adolescencia 

De acuerdo con la Unicef (2021), las características dentro de la dimensión psicológica 

y social de esta etapa son las siguientes:  

● Los adolescentes prefieren la compañía de sus pares. Por un lado, buscarán 

distanciarse de sus padres y del mundo adulto para empezar a ser más 

independientes, pero, por otro lado, desearán ser apreciados, aceptados y recibir la 

aprobación de su grupo de amigos. 

● Durante esta etapa, se desarrolla la capacidad de razonamiento y el control 

emocional. A medida que crecen, aprenderán a manejar sus emociones, a 

reconocerlas, aunque esto no impedirá que experimenten rabietas o momentos en los 

que parezca que están atravesando una fase de "edad del burro". 

● Durante la adolescencia, se experimenta un intenso interés por las emociones 

intensas. Hay una importante tendencia a correr riesgos y cuesta mucho calibrar los 

riesgos que se asumen. 
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● En esta fase es común y previsible que surjan conflictos emocionales, como la 

tendencia a no cuestionar ni criticar las ideas de los amigos, mientras que sí se 

cuestionan las de los padres u otras figuras adultas. 

● El egocentrismo es una característica típica de este período. Pueden enfrentar 

dificultades para empatizar con los demás, ya que las estructuras cognitivas 

necesarias para ello aún no están completamente desarrolladas. 

Cambios biológicos en la adolescencia  

Según Ipas Centroamérica y México (2021), la pubertad es un fenómeno biológico 

universal que ocurre entre los 9 y los 14 años, siendo generalmente un poco anterior en las 

mujeres (entre los 9 y los 12 años) en comparación con los hombres (entre los 12 y los 14 años). 

Los principales cambios físicos que se presentan en los y las adolescentes son los siguientes:  

Cambios físicos en la mujer:   

● Menarca o primera menstruación. 

● Crecimiento de los senos  

● Crecimiento del vello púbico y axilar  

● Aumento de estatura  

● Desarrollo de los órganos productores  

Cambios físicos en los hombres:  

● Espermarquia o primera eyaculación. 

● Agrandamiento de los testículos y el pene. 

● Voz más grave  

● Ensanchamiento de los hombros.  

2.2.8 La sexualidad integral y la familia 

La familia es el primer ámbito de socialización. “Llamamos familia a todas las 

configuraciones vinculares de cuidado en las que las personas sienten un lazo afectivo mutuo” 

(Fundación Huésped, 2020, pág. 4). Este espacio debe garantizar los derechos de sus miembros 

para fomentar el bienestar, generar seguridad y protección, facilitar el aprendizaje de la 

regulación emocional y el sentido de pertenencia e identidad, así como promover la expresión 

de afecto, el apoyo mutuo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Es donde se 

aprenden las actitudes, creencias, valores, normas y patrones de comportamiento que 

determinan las relaciones entre las personas y la sociedad.  

La idea más común que tienen los padres es que la sexualidad abarca únicamente las 

relaciones coitales entre hombres y mujeres. Esta percepción conduce a la formación de 

prejuicios que luego determinan el comportamiento de las personas. Por ello, los padres deben 

hablar de estos temas sin tabús, con claridad, de manera científica y con términos comprensibles, 

conscientes de que la sexualidad es una función vital del ser humano, respondiendo todas las 

preguntas que los adolescentes tengan sobre sexualidad sin miedo ni vergüenza.  

 



33 

 

2.2.9 El rol de los padres en el desarrollo sexual de los adolescentes 

El desarrollo conlleva muchas inquietudes por lo que el rol de los padres es muy 

importante. El Ministerio de Educación recomienda que las responsabilidades de los padres, 

madres y representantes se ajusten al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, siguiendo así 

su ciclo de vida (Mineduc Ecuador, 2015). Además, al ser la familia considerada como el primer 

educador del individuo, es de vital importancia que exista un continuo interés y compromiso de 

esta para guiar a los hijos en el desarrollo sexual.  

Catherine Adriano (2023), considera que la familia es la encargada de educar en varios 

temas y aspectos a sus hijos, pero dado que en la sociedad actual el concepto de familia se ha 

ido distorsionando a una manera menos formal, y creando familias disfuncionales donde no solo 

son padre, madre e hijos, ahora el hogar tiene un solo padre o madre, en algunos casos se 

incluyen terceros como tíos/as, abuelos/as, sobrinos/as, primos/as e inclusive padrastros, 

madrastras y hermanastros/as, lo que hace más dificultoso cumplir con el rol de padre o madre. 

(Pg. 24). 

Las familias disfuncionales están cada vez más presentes en las escuelas, debido a la 

migración muchos de los estudiantes se quedan a cargo de tíos, abuelos u otros familiares, sin 

embargo, es indispensable que la familia se involucre en el desarrollo del adolescente 

independientemente si no es padre o madre, puesto que son los agentes más importantes en los 

primeros aprendizajes de sus hijo, lo que hace que éstos tengan un enorme papel en lo que 

aprenden sus hijos y cómo podrían reaccionar ante diferentes situaciones. 

 

 2.2.10 Enfoques de la educación sexual 

El Ministerio de Educación (2021), tiene a la educación sexual como un eje transversal 

en el currículo escolar, con diferentes enfoques: 

● Enfoque de derechos: Considera al individuo como poseedor de derechos en múltiples 

dimensiones, incluyendo diversas áreas además de las mencionadas. 

● Enfoque de género: Se basa en la equidad tanto a nivel personal como social dentro de 

los grupos sociales, excluyendo la discriminación por orientación, expresión o identidad 

de género, y respetando al mismo tiempo la cultura de cada individuo. 

● Enfoque intercultural: Valora la variedad de culturas, ideas y comunidades presentes 

en su entorno, considerándolas como una fuente valiosa para el desarrollo del currículo. 

Además, promueve el crecimiento evolutivo del ser humano a lo largo de sus diferentes 

etapas y acciones. 

● Enfoque inclusivo: Se basa en la eliminación de estigmas sociales derivados de la 

discriminación, valorando la diversidad y riqueza social de cada comunidad. 

● Enfoque pedagógico: Se centra en la formación integral del individuo, abordando sus 

necesidades tanto personales como colectivas, con el objetivo de desarrollar estudiantes 

que sean críticos, reflexivos y sensibles hacia su sociedad. 
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● Enfoque restaurativo: La educación actúa como un agente de cambio social, no como 

una herramienta de castigo. De esta manera, fomenta una perspectiva conciliadora en la 

resolución de conflictos a lo largo del proceso educativo. 

 

2.2.11 Recomendaciones para dialogar sobre educación sexual con los hijos:  

La mayoría de las personas concuerdan en que la educación sexual debería ser 

responsabilidad de los padres. Sin embargo, en la realidad, son los amigos y los medios de 

comunicación quienes terminan brindando información sobre este tema a los jóvenes. Esta 

situación, a pesar de ser contraria a la opinión general, refleja una falta de compromiso por parte 

de los padres en un tema tan importante para el desarrollo de sus hijos. 

Es comprensible la inquietud que sienten los padres al hablar de sexualidad con sus hijos, 

lo cual genera una barrera en la comunicación familiar. Sin embargo, es vital recordar que la 

educación sexual es una responsabilidad que recae principalmente en la familia. Vencer el temor 

a abordar este tema es crucial para el bienestar tanto de padres como de hijos, ya que, de no 

hacerlo, los adolescentes no contarán con la información adecuada para un desarrollo sexual 

sano, a continuación, se describirán algunos consejos y recomendaciones dados por Contreras 

(2019,) que servirán de ayuda para mejorar el diálogo en la familia: 

● Enfrentar el tema con naturalidad  

Se debe platicar en un ambiente suave en donde se puedan tratar ciertos temas sin 

prohibiciones ni prejuicios. Los padres deben aprender a hablar sobre sexualidad con los 

hijos sin miedo ni tabúes ya que eso imposibilita el diálogo.  

● Hablar sin complicaciones  

Es importante responder sus inquietudes sin tanto rodeo. Cada vez que se traten temas 

de sexualidad, es necesario ser honesto y decir la verdad; se debe hablar sin mentiras, ya que 

eso puede ocasionar desconfianza en los hijos. 

● Usar terminologías correctas  

Al momento de hablar sobre sexualidad con los hijos se debe usar palabras 

adecuadas, se debe llamar las cosas por sus nombres sin que existan seudónimos como; 

vagina o pene o masturbación, que es lo que a los padres les atemoriza ya que aún existen 

tabúes. Las palabras adecuadas y correctas transmiten seguridad a los hijos al momento de 

escuchar.  

● Volver hablar del tema  

No debe existir únicamente una plática sobre sexualidad con sus hijos, luego de un 

tiempo es necesario volver a platicar con ellos y preguntarles si tienen alguna otra duda sobre 

algún otro tema ya que de sus mismas fantasías pueden crear nuevas dudas que son 

importante aclararlas y que mejor que sea con sus mismos padres. 

 

2.3.    GUÍA DE CAPACITACIÓN DE SEXUALIDAD INTEGRAL 
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Para comprender qué es una guía de capacitación, es fundamental comenzar por definir 

la capacitación. La capacitación es un proceso que permite a los participantes adquirir 

conocimientos que pueden modificar tanto sus comportamientos individuales como los de la 

organización a la que pertenecen (Jaureguiberry, s.f.). Por otro lado, una guía es un documento 

que proporciona lineamientos, recomendaciones, sugerencias u orientaciones sobre un tema 

específico. En este contexto, las guías son documentos que establecen pautas y dirigen la 

realización de una o varias actividades dentro de un proceso o procedimiento (Consejo 

Profesional de Ingeniería Química de Colombia, 2018). 

Por lo tanto, una guía de capacitación es un documento estructurado diseñado para 

instruir y guiar a las personas en un proceso de aprendizaje específico. Su objetivo es 

proporcionar una estructura clara y organizada para la adquisición de conocimientos y 

habilidades en un área determinada. 

En el ámbito de la educación sexual, las Guías de Educación Sexual Integral (ESI) son 

documentos diseñados para ofrecer una estructura y orientación en la enseñanza de la sexualidad 

de manera integral y adaptada a las diferentes etapas del desarrollo humano. Estas guías tienen 

como objetivo proporcionar un enfoque educativo que abarca todos los aspectos relacionados 

con la sexualidad, promoviendo un entendimiento completo y saludable (Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA), 2024). 

 

2.3.1 Estructura de una guía de capacitación: 

Flick (2012). destaca que una guía debe tener una estructura flexible que facilite la 

expresión natural de las percepciones de los participantes. La estructura de una guía de 

capacitación puede definirse a partir de varios autores y fuentes, cada uno destacando diferentes 

componentes esenciales. La guía de educación sexual integral se desarrolló siguiendo una 

estructura comúnmente aceptada y recomendada por expertos: 

• Portada 

• Índice 

• Presentación 

• Introducción 

• Objetivos 

• Contenido: Incluye capítulos o secciones divididos según los temas principales, 

subsecciones, ejemplos y casos prácticos, actividades y ejercicios. 

• Metodología: Consta de estrategias y técnicas de enseñanza y recursos necesarios 

(materiales, equipos, etc.). 

• Referencias 

• Anexos 

 



36 

 

2.3.2 Propósito de las guías de capacitación de educación sexual 

Las Guías de Educación Sexual Integral (ESI) tienen como objetivo principal ofrecer a 

educadores y facilitadores los recursos y herramientas necesarias para proporcionar una 

educación sexual completa y de calidad. Estas guías están diseñadas para asegurar que los 

individuos reciban información precisa y adecuada, lo que les permite tomar decisiones 

informadas sobre su salud y bienestar sexual. Además, buscan fomentar un desarrollo saludable 

en relación con la sexualidad. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 

2024), estas guías aseguran que los educadores proporcionen datos actualizados y relevantes 

que ayuden a los individuos a comprender mejor su salud sexual y a tomar decisiones 

informadas.  

 

2.3.3 Importancia 

Las guías de Educación Sexual Integral (ESI) son fundamentales para proporcionar una 

educación sexual completa y adecuada, ajustada a las distintas etapas del desarrollo humano. La 

relevancia de estas guías se manifiesta en diversos aspectos clave: 

• Promoción de la salud sexual y reproductiva 

Ofrecen a los jóvenes información precisa y basada en evidencia sobre la salud sexual y 

reproductiva. Esto incluye conocimientos sobre la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), métodos anticonceptivos y la importancia de mantener relaciones sexuales 

consensuadas y seguras. Investigaciones indican que los programas de ESI pueden reducir de 

manera significativa las tasas de embarazos adolescentes y las infecciones de ETS (OMS, 2021). 

• Desarrollo de habilidades para la vida 

No solo abordan la biología de la sexualidad, sino que también tratan aspectos 

emocionales y sociales, ayudando a los jóvenes a desarrollar habilidades esenciales para la vida. 

Esto incluye la comunicación efectiva, la toma de decisiones responsables, la resolución de 

conflictos y la gestión de relaciones personales. Estas habilidades son cruciales para un 

desarrollo personal saludable y para la construcción de relaciones interpersonales respetuosas y 

equitativas (IPPF, 2022). 

• Fomento de la igualdad de género 

Los programas de ESI ayudan a desafiar y cambiar los estereotipos de género, 

promoviendo la igualdad de género. Al educar a los jóvenes sobre la importancia del respeto 

mutuo y la equidad en las relaciones, las guías de ESI contribuyen a reducir la discriminación y 

la violencia de género, fomentando una sociedad más justa y equitativa (Unesco, 2023). 

• Prevención de la violencia y el abuso sexual 

La educación sobre el consentimiento y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás 

es un componente esencial de las guías de ESI. Esto ayuda a los jóvenes a reconocer y prevenir 

situaciones de abuso y violencia sexual. Además, proporciona un espacio seguro para discutir y 

reportar incidentes de abuso, contribuyendo a la creación de entornos escolares y comunitarios 

más seguros (WHO, 2021). 
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• Mejora del rendimiento académico 

Al abordar cuestiones relacionadas con la salud sexual y emocional, las guías de ESI 

también pueden contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los jóvenes 

que reciben educación sexual integral tienden a tener mejor autoestima y una mayor 

concentración en sus estudios, lo que se traduce en mejores resultados académicos (Unesco, 

2023). 

• Alineación con los derechos humanos 

La ESI está alineada con los principios de los derechos humanos, reconociendo el 

derecho de los jóvenes a recibir información completa y precisa sobre su salud y bienestar. Esto 

incluye el derecho a la educación, la información y la protección contra la violencia y el abuso 

(IPPF, 2022). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó con un enfoque cualitativo, porque trata de un 

estudio de carácter educativo, en el área del conocimiento de las ciencias de la educación y se 

configura como un estudio humanístico, apoyado en la técnica de la encuesta con la aplicación 

del del cuestionario como instrumento para explorar si la capacitación familiar titulada “Padres 

informados, hijos preparados: Guía para el diálogo sobre sexualidad integral en la familia”, 

mejora el desarrollo del diálogo y sexualidad integral en los padres de familia.   

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

En su diseño el presente trabajo es un estudio no experimental, debido a que las variables 

del estudio no serán modificadas.  Se basará en las observaciones de los fenómenos en su 

contexto natural para analizarlos y determinar los resultados potenciales de la investigación. 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 Por el objetivo 

Aplicada 

La presente investigación por los objetivos es aplicada, ya que, se elaboró e implementó 

la guía para el diálogo sobre sexualidad integral en la familia “Padres informados, hijos 

preparados” además, a través de un pretest y un pos-test, se determinó si existió o no un 

mejoramiento en el desarrollo de diálogo y sexualidad integral en padres de familia. 

 

3.3.2 Por el lugar  

Los tipos de investigación utilizados son bibliográficos y de campo: 

● De campo  

Debido a que la información se obtuvo directamente en el lugar de los hechos, es decir, 

en la Unidad Educativa Cicalpa con los padres de básica superior, quienes estaban inmersos en 

la investigación y donde se identificó el problema, lo que permitió la credibilidad de las 

condiciones reales en que se consiguieron los datos.  

● Bibliográfica  

Se recopiló información relevante que respaldó y fundamentó el trabajo de investigación 

propuesto, utilizando fuentes primarias como entrevistas a expertos en el área y fuentes 

secundarias como artículos científicos de índole mundial, regional y nacional; repositorios de 
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universidades mundiales, regionales y nacionales, libros, revistas, memorias de seminarios, 

simposios entre otros.  

 

3.3.3 Por el nivel o alcance 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en promover el desarrollo del 

diálogo y sexualidad integral en los padres de familia de Básica Superior de la Unidad Educativa 

Cicalpa, por lo tanto, la investigación es de tipo: 

● Diagnóstica: Se fundamentó en un análisis situacional del fenómeno observado, 

identificando el problema que amerita estudiarse para determinar sus características y 

particularidades. 

● Exploratoria: Se establece como un nivel básico de investigación, ya que sirve como 

base preliminar para un análisis descriptivo o explicativo, proporcionando una idea 

general que orienta el problema examinado en el estudio. 

● Descriptiva: Esta investigación es descriptiva porque se buscó describir cómo impacta 

la guía de capacitación, siendo los padres de familia los actores principales al momento 

de aplicarla.   

● Explicativa: Se analizaron los resultados de las encuestas a fin de determinar el nivel 

de mejoramiento del desarrollo del diálogo y sexualidad integral en los padres de familia 

de Básica Superior de la Unidad Educativa Cicalpa. 

 3.4 TIPOS DE ESTUDIO 

Transeccional o Transversal  

Esta investigación se llevó a cabo en una porción del año lectivo 2023-2024 para aplicar 

la guía y recaudar la información necesaria. Es decir, se basan en un tiempo específico, en el 

cual se ejecutó el trabajo de investigación. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población de estudio  

Hernández, Fernández y Baptista (2016), señalan que la población o universo se define 

como el conjunto de elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) a los cuales se 

aplicarán las conclusiones obtenidas en la investigación. 

La población de estudio corresponde a 240 padres de familia de la Unidad Educativa 

Cicalpa. 

 

3.5.2 Tamaño de muestra  

La muestra utilizada consistió en 51 padres de familia de los estudiantes de Educación 

Básica Superior de la Unidad Educativa Cicalpa. 
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Tabla 1. Tamaño de muestra 

Estratos Frecuencia Porcentaje 

Padres de familia de básica 

superior 
51 100 % 

TOTAL 51 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Cicalpa 

Elaborado por: Génesis Parreño  

Fecha: 17/ 07/ 2023 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Técnica 

● Encuesta: Esta técnica de recolección de información, se aplicó antes y después de la 

intervención de la guía, permitió indagar información sobre el diálogo y la sexualidad 

integral en padres de familia, facilitando la tabulación con más claridad de los datos 

obtenidos. 

Instrumento 

● Cuestionario: Es un instrumento de evaluación, destinado a obtener datos que tienen 

relación con el problema que se está investigando. Se aplicó un cuestionario de 10 

preguntas antes y después de la intervención de la guía.  

 

3.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Los datos recaudados se organizaron en tablas numérico-porcentuales para establecer el 

impacto de la guía de sexualidad integral en familia como herramienta para promover el diálogo 

sobre sexualidad integral en los padres de familia de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa Cicalpa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. LÍNEA BASE: PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL DIÁLOGO FAMILIAR 

SOBRE SEXUALIDAD INTEGRAL, CON LOS PADRES DE FAMILIA DE EGB 

SUPERIOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA CICALPA” 

Nota: 

Gráficos de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Cicalpa”, trabajados por estudiantes del 

semillero de Universidad Nacional de Chimborazo de la Carrera de Educación Básica. 

 

4.1. ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

Pregunta 1. 

Tabla 2. Sus hijos usualmente le piden hablar con usted para: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pedir permiso 25 49% 

Conservar sobre alguna 15 30% 

inquietud o dificultad   

Compartir un logro educativo 10 19% 

Decirle que se siente atraído por alguien 1 2% 

Pedir información sobre sexualidad 0 0% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Figura 1. Sus hijos usualmente le piden hablar con usted para: 

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 
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Análisis: Del 100% de los encuestados, que corresponde a 51 padres de familia, se observa que 

el 2% manifiesta que sus hijos los buscan para decirles que se sienten atraídos por alguien, el 

19% hablan sobre logros educativos, mientras que el 30% conversan sobre dudas y 

preocupaciones que enfrentan sus hijos. Finalmente, el 49% de los padres de familia indican que 

las conversaciones con sus hijos se centran en solicitar permisos, y respecto a pedir información 

sobre sexualidad, obtuvo el 0% de respuestas. 

 

Interpretación: Las interacciones entre padres e hijos se centran en pedir permisos, lo que 

indica un respeto hacia la autoridad parental por parte de los hijos. Sin embargo, no existe 

iniciativa por parte de los adolescentes para pedir información sobre sexualidad a sus padres, lo 

cual podría reflejar tabúes culturales o sociales en torno a este tema dentro de la familia. Esto 

genera un ambiente donde los hijos se sienten incómodos e inseguros al hablar sobre sexualidad 

con sus progenitores. Según Contreras (2019), la falta de diálogo dentro del núcleo familiar 

puede deberse a nuevas formas de expresión, diferencias generacionales y, sobre todo, a la falta 

de información sobre sexualidad integral en casa. 

 

Pregunta 2. 

Tabla 3. Al conversar con sus hijos su intención es:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Darle órdenes 10 20% 

Conocer sus gustos y experiencias 15 29% 

Tiene interés romántico por alguien 0 0% 

Aconsejarle sobre las relaciones sexuales 9 18% 

Conversar sobre las bebidas alcohólicas y las drogas 17 33% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

Figura 2. Al conversar con sus hijos su intención es:  

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 
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Análisis: 

 Según los resultados obtenidos de los representantes encuestados, se muestra que el 

33% considera importante conversar sobre las bebidas alcohólicas y las drogas, el 29% cree 

relevante conocer sus gustos y experiencias, el 20% se centra en dar órdenes, el 18% en 

aconsejar sobre las relaciones sexuales y no se considera relevante conocer el interés romántico 

de los adolescentes. 

 

Interpretación: 

 Los padres de familia tienen diversas intenciones al comunicarse con sus hijos 

adolescentes. Principalmente, dan importancia a abordar temas relacionados con el consumo de 

alcohol y drogas. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de los representantes están 

dispuestos a hablar sobre relaciones sexuales con sus hijos adolescentes y proporcionarles 

orientación en este aspecto trascendente de sus vidas. La Unesco (2023), afirma que mantener 

una educación sexual en casa y en la escuela se considera como un principio esencial del 

desarrollo humano, cuya relevancia es tan significativa que, de no recibir la atención adecuada 

desde edades tempranas, podría tener repercusiones irreversibles en el futuro de los 

adolescentes. Por lo tanto, es necesario crear y organizar talleres y seminarios para padres donde 

se les eduque sobre la importancia de la educación sexual y se les brinde herramientas para 

abordar estos temas con sus hijos de manera adecuada. 

 

Pregunta 3.  

Tabla 4. Usted diría que la comunicación con sus hijos se caracteriza porque: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yo ordeno y ellos obedecen 11 22 % 

Conversamos para ponernos de acuerdo en 

la distribución de las tareas en casa 

16 31% 

Cuando hay problemas los resolvemos con 

tranquilidad y dialogando. 

14 27% 

Conversamos abiertamente de varias cosas 10 20% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 
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Figura 3. Usted diría que la comunicación con sus hijos se caracteriza porque: 

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Análisis:  

Según los padres de familia encuestados, el 31% considera que la comunicación en casa 

se caracteriza por llegar a acuerdos en la distribución de las tareas domésticas, el 27% manifiesta 

que resuelven los problemas con tranquilidad y dialogando, el 22% indica que ellos establecen 

órdenes y los niños obedecen, y finalmente, el 20% prefiere conversar abiertamente sobre varios 

temas. 

 

Interpretación: 

  

La comunicación familiar varía considerablemente según los datos, reflejando una 

amplia gama de estilos de crianza. Se destaca la importancia de la negociación en la distribución 

de responsabilidades en el hogar. Sin embargo, también se observa la presencia de dinámicas 

autoritarias que pueden restringir la expresión y autonomía de los hijos. Es positivo notar que 

tanto padres como hijos están comprometidos en abordar los problemas de manera calmada y a 

través del diálogo, fortaleciendo así los lazos familiares y fomentando la empatía y la 

comprensión mutua. La comunicación es esencial para mantener una buena relación entre padres 

e hijos, ya que establece un ejercicio de confianza y respeto mediante el diálogo, donde ambos 

tienen la capacidad de expresar sus opiniones. Más que imponer reglas, la comunicación se trata 

de escuchar y responder mutuamente a las preocupaciones y necesidades de cada uno 

(Zambrano et al., 2019). 
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Pregunta 4.  

      Tabla 5. Usted opina que la sexualidad integral es: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocer el nombre de los órganos 

íntimos de la mujer y el hombre 

5 10% 

Conocer sobre métodos anticonceptivos 2 4% 

Cuando un hombre y una mujer tienen 

intimidad 

9 18 % 

Cuando una persona conoce su cuerpo, 

lo cuida; lo respeta y lo hace respetar 

35 68 % 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

Figura 4. Usted opina que la sexualidad integral es: 

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Análisis: El 68% de las personas encuestadas manifiesta que la sexualidad integral es cuando 

una persona conoce su cuerpo, lo cuida, lo respeta y lo hace respetar; el 18% menciona que 

significa tener intimidad entre un hombre y una mujer, el 10% piensa que se trata de conocer el 

nombre de los órganos íntimos de la mujer y el hombre, y el 4% indica que la sexualidad integral 

abarca el conocimiento sobre métodos anticonceptivos. 

 

Interpretación: Las opiniones de los padres sobre el concepto de sexualidad integral indican 

que no se limitan únicamente a la transmisión de conocimientos biológicos, sino que reconocen 

que implica diversos aspectos a lo largo del desarrollo humano. Según la OMS (2018), la 

sexualidad integral está determinada por la combinación de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Sin embargo, es fundamental entender que las concepciones de los padres sobre la sexualidad 

pueden variar ampliamente debido a su cultura, religión y experiencias personales. Esta 

investigación se realizó en una zona rural donde aún existen estigmas sobre este tema. La 

educación sexual integral es un proceso continuo que requiere un diálogo abierto y honesto entre 
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padres e hijos. Por ello, es necesario crear talleres que eduquen a los padres y faciliten estas 

conversaciones en casa. 

 

Pregunta 5.  

Tabla 6.  Dialoga usted con su hijo sobre sexualidad.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy seguido  15 29% 

A veces 24 47% 

Nunca 12 24% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Figura 5. Dialoga usted con su hijo sobre sexualidad: 

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

Análisis: La frecuencia con la cual los padres dialogan con sus hijos acerca de temas de 

educación sexual, según los datos obtenidos, indica que el 47% lo hace a veces, mientras que el 

29% lo hace muy seguido y el 24% nunca dialoga con sus hijos. 

 

Interpretación: La educación sexual en el hogar es crucial. Los datos muestran que hay 

conversaciones sobre sexualidad en los hogares, aunque un pequeño porcentaje de padres nunca 

aborda este tema con sus hijos. Según el Ministerio de Educación (2018), los padres pueden 

tener resistencias ocultas a discutir temas de sexualidad debido al temor a que sus hijos "pierdan 

la inocencia", falta de empatía con los cambios durante el crecimiento y maduración de sus 

hijos, desconfianza, y un intento infructuoso de controlar el desarrollo de sus hijos. Factores 

como la incomodidad, la falta de conocimiento y las diferencias generacionales en el 

entendimiento de la sexualidad también pueden influir. Es crucial reconocer que la familia es el 
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entorno privilegiado para educar sobre la sexualidad de los adolescentes (Mineduc Ecuador, 

2018, p. 22). Por lo tanto, es esencial proporcionar a las familias herramientas y recursos para 

abordar la educación sexual de manera efectiva. 

 

Pregunta 6.  

Tabla 7. Conversa con su hijo adolescente sobre relaciones amorosas respetuosas:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  26 51% 

Casi Siempre 13 25% 

Nunca 12 24% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Figura 6. Conversa con su hijo adolescente sobre relaciones amorosas respetuosas:  

  
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos, el 51% de los encuestados conversa con sus hijos 

adolescentes sobre relaciones amorosas respetuosas, mientras que el 25% manifiesta que casi 

siempre toca este tema. Finalmente, el 24% indica que no se habla del tema en el hogar.  

 

Interpretación: Los datos revelan una variabilidad considerable en la frecuencia con la que los 

padres conversan con sus hijos sobre las relaciones amorosas respetuosas. Es alentador observar 

que la mayoría de los padres muestran un compromiso significativo al hablar siempre o casi 

siempre sobre este tema, lo cual refleja una genuina preocupación por promover relaciones sanas 

y basadas en el respeto entre sus hijos. Sin embargo, resulta preocupante que un porcentaje 

considerable de padres nunca tenga estas conversaciones con sus hijos. Según el Ministerio de 
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Educación (2019), la falta de comunicación entre padres e hijos puede convertirse en un 

problema, ya que la familia pierde la oportunidad de ser preventiva y en cambio se convierte en 

un riesgo. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar el tema del amor y el 

enamoramiento de manera abierta y comprensiva con los hijos, tanto más pequeños como 

adolescentes, para ayudarles a entender mejor sus emociones, fomentar relaciones saludables y 

enfrentar los desafíos del amor de manera positiva (Rodríguez, 2024). 

 

Pregunta 7.  

Tabla 8. Habla con su hijo adolescente sobre el cuidado de su cuerpo en general en especial 

del área genital en cuanto a higiene y uso de ropa adecuada para evitar molestias 

(inflamaciones) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  37 72% 

Casi Siempre 10 20% 

Nunca 4 8% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Figura 7. Habla con su hijo adolescente sobre el cuidado de su cuerpo en general en especial 

del área genital en cuanto a higiene y uso de ropa adecuada para evitar molestias 

(inflamaciones) 

  
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

Análisis: El 72% de los representantes encuestados mencionaron que siempre hablan con sus 

hijos adolescentes sobre el cuidado de su cuerpo en general, especialmente del área genital, 

enfocándose en la higiene y el uso de ropa adecuada para evitar molestias como inflamaciones. 

Por otro lado, el 20% lo hace casi siempre y el 8% nunca conversa sobre el cuidado del cuerpo 

con sus representados.  
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Interpretación: Los datos revelan un compromiso significativo por parte de la mayoría de los 

padres para promover hábitos saludables y una buena higiene personal en sus hijos, destacando 

la alta frecuencia de estas conversaciones. Esto subraya la importancia que los padres otorgan 

al cuidado del cuerpo como parte integral de la crianza. Sin embargo, es preocupante que 

algunos cuidadores nunca tengan estas conversaciones con sus hijos. Según Unicef (2005), la 

higiene personal, incluyendo el cuidado de la piel, axilas, pies y genitales, es crucial para la 

salud personal y debe ser practicada y enseñada en el hogar, la escuela y la comunidad (pg. 4). 

La ausencia de este diálogo podría llevar a que los jóvenes no comprendan la importancia del 

cuidado del cuerpo y sus implicaciones para la salud, lo que podría resultar en la falta de hábitos 

adecuados de higiene personal y un mayor riesgo de enfermedades y problemas de salud, como 

la inflamación crónica en el área genital debido a la irritación por la orina o las heces (Barad, 

2022). 

 

Pregunta 8.  

Tabla 9. Platica usted con sus hijos adolescentes sobre cómo evitar relaciones amorosas 

dependientes y tóxicas: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  24 47% 

Casi Siempre 15 29% 

Nunca 12 24 % 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

Figura 8. Platica usted con sus hijos adolescentes sobre cómo evitar relaciones amorosas 

dependientes y tóxicas: 

  
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 
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Análisis: Se observa que el 47% de los padres de familia platican sobre cómo evitar relaciones 

amorosas dependientes y tóxicas con los adolescentes, mientras que el 29% menciona que lo 

hacen casi siempre y el 24% nunca toca este tema con sus hijos. 

 

Interpretación: Los datos obtenidos reflejan una creciente conciencia sobre la importancia de 

educar a los jóvenes acerca de evitar relaciones amorosas tóxicas y dependientes. Esta práctica 

puede empoderar a los adolescentes para tomar decisiones más informadas y saludables en sus 

relaciones. Sin embargo, es alarmante que una cuarta parte de los representantes nunca tenga 

conversaciones sobre relaciones amorosas respetuosas con sus hijos. Patricio Aguado, psicólogo 

de la Escuela de Desarrollo Emocional y Social "Crece Bien" (2022), señala que durante la 

adolescencia es fácil confundir el amor con una relación tóxica, lo cual puede llevar al abuso. 

Las consecuencias asociadas con este tipo de relaciones incluyen baja autoestima, aislamiento 

social, ansiedad, bajo rendimiento escolar, irritabilidad y, en algunos casos, pueden 

desencadenar trastornos psicológicos.  

 

Pregunta 9.  

Tabla 10. Comenta usted con su hijo adolescente sobre cómo evitar un embarazo prematuro:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  22 43% 

Casi Siempre 15 29% 

Nunca 14 28% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Figura 9. Comenta usted con su hijo adolescente sobre cómo evitar un embarazo prematuro:  

  
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 
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Análisis: Según los datos obtenidos, el 43% de los encuestados siempre comentan sobre cómo 

evitar un embarazo adolescente en la familia. Por otro lado, el 29% conversa sobre este tema 

casi siempre, mientras que el 28% nunca comenta sobre la prevención del embarazo con sus 

hijos. 

Interpretación: El análisis revela que casi la mitad de los padres conversan con sus hijos sobre 

cómo evitar embarazos prematuros, lo cual muestra una mayor conciencia sobre la importancia 

de proporcionar información y herramientas para decisiones responsables en salud sexual. Sin 

embargo, preocupa que algunos padres nunca tengan estas conversaciones, dejando a los 

adolescentes vulnerables a embarazos no deseados con consecuencias graves. Según el informe 

titulado "Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia en Ecuador" 

publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2020, las cifras de 

embarazo adolescente en Ecuador son alarmantes, especialmente en zonas rurales donde hay 

menos acceso a educación, trabajo y salud. Por esta razón, es fundamental promover un diálogo 

abierto entre padres e hijos sobre la sexualidad y la prevención del embarazo adolescente para 

contribuir al bienestar integral de los jóvenes. 

 

Pregunta 10.  

Tabla 11. Lleva usted a su hijo adolescente a un control médico para que le orienten sobre los 

cambios y cuidados del cuerpo:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  26 51% 

Casi Siempre 13 25% 

Nunca 12 24% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

Figura 10. Lleva usted a su hijo adolescente a un control médico para que le orienten sobre los  

cambios y cuidados del cuerpo:  

  
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 
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Análisis:  

 

El 51% de los progenitores encuestados señalan que siempre llevan a su hijo adolescente 

a un control médico para que le orienten sobre los cambios y cuidados del cuerpo. El 25% 

menciona que casi siempre realiza esta actividad y el 24% nunca lleva a sus hijos a controles 

médicos. 

 

Interpretación:  

 

Según los datos recopilados, una parte considerable de las familias están preocupadas 

por la salud sexual de sus hijos. Estas familias optan por llevar a sus hijos a controles médicos 

con el propósito de obtener orientación de profesionales de la salud. Esto tiene como objetivo 

ayudar a los adolescentes a comprender los cambios biológicos, emocionales y sociales que 

acompañan la pubertad. No obstante, la cuarta parte de padres de familia no está comprometida 

en llevar a sus hijos a orientaciones sobre sexualidad y reproducción en un centro de salud, a 

pesar de ser un derecho de los y las niñas, niños y adolescentes. Esta falta de interés puede tener 

consecuencias negativas para la salud y el desarrollo integral de los adolescentes. La OMS 

(2018) afirma que cada control médico ofrece una oportunidad única para promover hábitos y 

acciones saludables, prevenir y detectar precozmente enfermedades, y despejar las inquietudes 

propias de los padres e incluso de los niños. 

 

4.2. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN REALIZADA FINALIZADO LOS TALLERES 

Fecha de aplicación: 26 de febrero de 2024  

Tabla 12. Considera que el taller de construcción del diálogo familiar sobre sexualidad 

integral mejora la comunicación con sus hijos:   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  31 61% 

Desacuerdo  0 0% 

Medianamente de acuerdo  0 0% 

Acuerdo                                  20 39% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Carrera de Educación Básica  
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Figura 11. Considera que el taller de construcción del diálogo familiar sobre sexualidad 

integral mejora la comunicación con sus hijos:   

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Análisis:  

 

De acuerdo con la encuesta realizada, el 61% de los participantes están completamente 

de acuerdo en que el taller de construcción del diálogo familiar sobre sexualidad integral mejora 

la comunicación con sus hijos. Por otro lado, el 39% también está de acuerdo. Ningún 

participante seleccionó las opciones de estar medianamente de acuerdo o en desacuerdo. 

 

Interpretación:  

 

Después de realizar los talleres de construcción del diálogo, todos los participantes han 

visto que existen beneficios y un reconocimiento generalizado de la eficacia del taller en relación 

con la mejora de la comunicación del diálogo familiar sobre sexualidad. Además, la ausencia de 

respuestas negativas o neutrales sugiere una fuerte aceptación del taller y resalta la importancia 

percibida de la comunicación familiar sobre sexualidad. Según la OMS (2023), la educación 

sexual proporciona conocimientos, habilidades, actitudes y valores que promueven la protección 

de la salud, el desarrollo de relaciones sociales y sexuales respetuosas, la toma de decisiones 

responsables y la comprensión y defensa de los derechos de los demás. Además, se ha 

demostrado de manera consistente que una educación sexual de alta calidad produce resultados 

positivos a lo largo de toda la vida. 
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Pregunta 2.  

Tabla 13. Se sintió a gusto recibiendo información de como tener una comunicación en temas 

de sexualidad con su hijo/ a. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  33 65% 

Desacuerdo  0 0% 

Medianamente de acuerdo  2 4 % 

Acuerdo 16 31% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Carrera de Educación Básica  

 

Figura 12. Se sintió a gusto recibiendo información de como tener una comunicación en temas 

de sexualidad con su hijo/ a:  

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Análisis: Los datos recopilados indican que el 65% de los padres de familia están 

completamente de acuerdo en sentirse cómodos al recibir información sobre cómo establecer 

una comunicación sobre temas de sexualidad con sus hijos. Un 31% manifiesta estar de acuerdo, 

mientras que un 4% indica estar medianamente de acuerdo. Es importante destacar que no se 

registraron participantes en desacuerdo. 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos los participantes se sienten cómodos al recibir 

información sobre cómo comunicarse con sus hijos sobre temas de sexualidad lo cual indica que 

existe una apertura hacia este tipo de información por parte de la mayoría de los encuestados. 

Los padres de familia están abiertos a recibir orientación sobre cómo abordar la sexualidad en 

casa y le dan la importancia necesaria, a pesar de sus costumbres y su forma de crianza. Esta 

apertura refleja un cambio positivo en las actitudes de la sociedad hacia este tema, lo que crea 

un entorno seguro en el hogar para el desarrollo integral de los jóvenes. De acuerdo con el Centro 
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para el Padre Efectivo (s.f.), los niños aprenden a comunicarse observando a los padres. Si los 

padres se comunican de manera abierta y efectiva, es probable que sus hijos también lo hagan. 

Esta capacidad de comunicación será beneficiosa para los niños a lo largo de toda su vida, por 

lo que es crucial que los padres puedan establecer una comunicación abierta y efectiva con sus 

hijos.  

 

Pregunta 3.  

Tabla 14. Considera que el taller de sexualidad integral debería seguir siendo impartido para 

los padres de familia: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  38 75% 

Desacuerdo  0 0% 

Medianamente de acuerdo  5 9 % 

Acuerdo 8 16% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Carrera de Educación Básica  

Figura 13. Considera que el taller de sexualidad integral debería seguir siendo impartido para 

los padres de familia: 

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Análisis: El 75% de los padres encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo en que 

el taller de sexualidad integral debería seguir siendo impartido para los padres de familia, por 

otro lado, además, el 16% indica que está de acuerdo y el 9 % de encuestados manifiesta que 

está medianamente de acuerdo. Ningún padre de familia manifestó desacuerdo. 

 

Interpretación: La capacitación a los padres sobre la construcción del diálogo sobre sexualidad 

integral fue bien recibida y aceptada. Le dieron la importancia y el respaldo necesario para 

continuar con estos talleres dentro de la Institución Educativa de Cicalpa. Ya que la educación 

sexual integral brinda a los participantes herramientas necesarias para facilitar el diálogo entre 
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padres e hijos. Como menciona Delgado (2022) la continuación de los talleres permite a los 

padres y a los hijos mejorar el diálogo familiar y facilitar la educación sexual en el hogar. 

Además, en el informe titulado “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en 

sexualidad: un enfoque basado en la evidencia”, publicado en 2018 por la Unesco, se resalta la 

importancia de tener programas de educación integral en sexualidad en todas las escuelas del 

mundo, ya que cuentan con la infraestructura y los docentes capacitados para enseñar según 

cada edad y etapa de desarrollo de los estudiantes. 

 

Pregunta 4.  

 

Tabla 15. En su criterio esta correcto que se impartan estos talleres de dialogo familiar de la 

sexualidad integral a sus hijos: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  33 65% 

Desacuerdo  0 0% 

Medianamente de acuerdo  0 0% 

Acuerdo 18  35% 

TOTAL 51 100% 

Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Carrera de Educación Básica  

 

Figura 14. En su criterio esta correcto que se impartan estos talleres de dialogo familiar de la 

sexualidad integral a sus hijos: 

 
Nota: Padres de familia de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Cicalpa” 

Elaborado por: Génesis Johanna Parreño Veintimilla 

 

Análisis: El 65% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que es correcto que se 

impartan estos talleres de dialogo familiar de la sexualidad integral a sus hijos, mientras el 35% 

está de acuerdo. No hubo padres de familia que expresaran estar medianamente de acuerdo o en 

desacuerdo. 
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Interpretación: Según los datos obtenidos, los padres de familia consideran importante que sus 

hijos reciban educación sexual y herramientas necesarias para mejorar el diálogo familiar en 

casa. La implementación de programas educativos relacionados con la educación sexual en el 

ámbito familiar, como plantea la Unesco (2018), empodera a los jóvenes para que tomen 

decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad. Asimismo, 

sostiene que la educación sexual es más efectiva cuando los programas escolares se 

complementan con la participación de padres, docentes, instituciones pedagógicas y servicios 

de salud destinados a los jóvenes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

● En conclusión, los resultados de la encuesta de diagnóstico sobre el diálogo y la 

sexualidad en la Unidad Educativa Cicalpa revelaron que no se mantenía un diálogo 

completamente abierto entre padres e hijos en relación con temas de sexualidad. Por 

consiguiente, se desarrolló una guía titulada "Padres informados, hijos preparados: Guía 

para el diálogo sobre sexualidad integral en la familia". Esta guía consta de 8 talleres 

estructurados como planificaciones, que incluyen actividades dinámicas y lúdicas. Estos 

talleres abordan diversos temas como el correcto uso de términos, la autoestima, los 

cambios en la adolescencia, cómo abordar conversaciones sin temor con los hijos, la 

eliminación de tabúes y mitos, el enamoramiento, los métodos anticonceptivos y la 

violencia. Su objetivo fue equipar a los padres con las habilidades necesarias y 

proporcionarles la información pertinente para que puedan entablar conversaciones 

sobre sexualidad con sus hijos en el hogar. De esta manera, se buscó fomentar el diálogo 

como la mejor herramienta para la educación sexual en el ámbito familiar. 

● A través de la colaboración de la institución educativa y el semillero de investigación 

de la carrera de Educación Básica, se ejecutó la planificación y se capacitó a 51 padres 

de familia de los estudiantes de Educación Básica Superior a través de talleres 

consecutivos los viernes, con un horario de dos horas, identificando que existió un gran 

interés de los padres de familia por informarse y abrirse a temas de sexualidad. Además, 

se observó el progreso de la participación de los asistentes y el desarrollo de habilidades 

de comunicación, quienes pasaron de sentirse incómodos al tener que hablar de 

sexualidad a sentirse seguros de contar sus experiencias y sus dudas. A partir de sus 

comentarios se observó un progreso en el diálogo abierto con sus hijos.  

● A través de los datos obtenidos de la encuesta de satisfacción se pudo medir que el 

impacto de la intervención familiar del diálogo y la sexualidad integral en los padres de 

familia de Educación Básica Superior en la Unidad Educativa Cicalpa fue positivo. En 

un primer acercamiento se pudo conocer que los hijos no pedían información a los 

padres sobre sexualidad y que el 24% de familias nunca tocaban el tema en casa. En el 

transcurso de la intervención los participantes se sintieron cómodos, y perdieron el 

temor y la vergüenza de hablar de sexualidad integral. Al finalizar el proceso de la 

capacitación, los resultados evidenciaron que el 61% de representantes mejoraron el 

diálogo de sexualidad entre ellos y sus hijos, fortalecieron sus habilidades de 

comunicación y la información que poseían sobre todas aquellas dimensiones que 

involucran la sexualidad integral. Finalmente, consideraron que se debería seguir 

impartiendo los talleres consecutivamente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

● Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa Cicalpa ofrecer refuerzo a través 

de la implementación de capacitaciones y acompañamiento a las familias que 

participaron en los talleres, proporcionándoles más herramientas comunicacionales con 

apoyo emocional en coordinación con el DECE institucional y orientación en caso de 

dudas existentes por parte de los padres o los hijos. 

● De igual forma, se recomienda considerar la posibilidad de adaptar la guía a diferentes 

niveles educativos de la institución para que pueda ser aplicada a una amplia gama de 

familias. Además, dado el buen interés mostrado por los padres de familia participantes, 

es recomendable continuar con el programa de capacitación desde edades más 

tempranas, adaptándolo con una variedad de técnicas lúdicas que permitan un mejor 

entendimiento y acercamiento a los temas tratados. 

● Finalmente, se recomienda a las autoridades y docentes fortalecer el impacto 

significativo de los talleres, especialmente en lo relacionado con la comunicación, la 

comodidad, la pérdida de vergüenza al hablar de temas de sexualidad sin temor y el 

fortalecimiento de la información que ya poseen tanto los representantes como los 

estudiantes. Esto debe hacerse en coordinación con instituciones afines, con el propósito 

de considerar e incluir en algunos talleres la participación conjunta de padres de familia 

con sus hijos, creando así un espacio para el apoyo mutuo y el intercambio de 

experiencias similares en torno a la sexualidad integral. 
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CAPÍTULO VI 

Guía de capacitación dirigida a padres de familia o representantes de Educación Básica 

Superior en la Unidad Educativa Cicalpa. 

6.1 Diseño de la guía de capacitación  

6.2. Tema: “Padres informados, hijos preparados: Guía para el diálogo sobre sexualidad 

integral en la familia” 
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ANEXOS  

Anexo 1.  Aprobación del perfil de investigación  
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Anexo 2. Encuesta de diagnóstico 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DIÁLOGO Y SEXUALIDAD INTEGRAL EN LOS PADRES DE FAMILIA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CICALPA” 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Por favor, le rogamos que dediquemos parte de su tiempo a responder esta encuesta. 

Es importante que lean detenidamente las preguntas y conteste con la mayor sinceridad 

posible. 

Le agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchísimas gracias.  

DIÁLOGO FAMILIAR  

1. Sus hijos usualmente le piden hablar con usted para: 

 

a) Pedir permiso 

b) Conservar sobre alguna inquietud o dificultad 

c) Compartir un logro educativo 

d) Decirle que se siente atraído por alguien  

e) Pedir información sobre sexualidad 

 

2. Al conversar con sus hijos su intención es: 

 

a) Darle órdenes  

b) Conocer sus gustos y experiencias  

c) Tiene interés romántico por alguien  

d) Aconsejarle sobre las relaciones sexuales 

e) Conversar sobre las bebidas alcohólicas y las drogas  

 

3. Usted diría que la comunicación con sus hijos se caracteriza porque: 

 

a) Yo ordeno y ellos obedecen  

b) Conversamos para ponernos de acuerdo en la distribución de las tareas en casa 

c) Cuando hay problemas los resolvemos con tranquilidad y dialogando  

d) Conversamos abiertamente de varias cosas  

SEXUALIDAD INTEGRAL  

1. Usted opina que la sexualidad integral es: 

a) Conocer el nombre de los órganos íntimos de la mujer y el hombre 

b) Conocer sobre métodos anticonceptivos  

c) Cuando un hombre y una mujer tiene intimidad  

d) Cuando una persona conoce su cuerpo, lo cuida; lo respeta y lo hace respetar  
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2. Dialoga usted con su hijo sobre sexualidad  

a) Muy seguido  

b) A veces  

c) Nunca 

 

3. Conversa con su hijo adolescente sobre relaciones amorosas respetuosas  

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) Nunca  

 

4. Habla con su hijo adolescente sobre el cuidado de su cuerpo en general en 

especial del área genital en cuanto a higiene y uso de ropa adecuada para evitar 

molestias (inflamaciones) 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Nunca 

 

5. Platica usted con sus hijos adolescentes sobre cómo evitar relaciones amorosas 

dependientes y tóxicas. 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Nunca  

 

6.  Comenta usted con su hijo adolescente sobre cómo evitar un embarazo 

prematuro 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Nunca  

 

7. Lleva usted a su hijo adolescente a un control médico para que le orienten sobre 

los cambios y cuidados del cuerpo. 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Nunca  
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Anexo 3. Encuesta de satisfacción 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL TALLER 

CONSTRUCCIÓN DEL DIÁLOGO FAMILIAR SOBRE SEXUALIDAD 

INTEGRAL CON LOS PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CICALPA” 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

Por favor, le rogamos que dediquemos parte de su tiempo a responder esta encuesta. 

Es importante que lean detenidamente las preguntas y conteste con la mayor sinceridad 

posible. 

Le agradecemos de antemano su sinceridad y su tiempo. Muchísimas gracias.  

1. ¿Considera que el taller de construcción del diálogo familiar sobre sexualidad 

integral mejora la comunicación con sus hijos?  

  

a) Totalmente de acuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

2. ¿Se sintió a gusto recibiendo información de como tener una comunicación en 

temas de sexualidad con su hijo/a? 

  

a) Totalmente de acuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

3. ¿Considera que el taller de sexualidad integral debería seguir siendo impartido 

para los padres de familia? 

  

a) Totalmente de acuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 

  

4. ¿En su criterio esta correcto que se impartan estos talleres de dialogo familiar de 

la sexualidad integral a sus hijos? 

  

a) Totalmente de acuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 

d) Acuerdo 
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Anexo 4. Aplicación del proceso de capacitación familiar. 

Aplicación de los talleres propuestos en la guía de sexualidad integral.  

 

Ilustración 1. Aplicación del taller “La familia y sexualidad” 

 

 
Ilustración 2. Aplicación del taller “Sexualidad no es solo tener hijos” 

 

 
Ilustración 3. Aplicación del taller “Desmontando mitos y tabús” 

 


