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Reconoce: una educación integral en sexualidad

Hablar sobre EIS constituye un proceso que involucra una serie 
de factores que van a determinar actitudes y comportamientos. Se 
entiende por sexualidad a la forma en que una persona expresa su 
intimidad y comprende varias dimensiones de su vida, como la física, 
emocional, social y espiritual, esta compresión posibilita el estableci-
miento de vínculos interpersonales y de la armonía social (Schonhaut y 
Millán, 2011, como se citó en Arteaga et al., 2019). Desde esta entrada 
se cuestionan los abordajes aislados de la sexualidad que, tradicional-
mente, se centran en la prevención de embarazos y de enfermedades 
de transmisión sexual.

En este sentido, Molina et al. (2011), Barreno et al. (2015) y 
Serra (2021) exponen que la educación de la sexualidad es un 
instrumento que abre las posibilidades para tener una mirada integral, 
intencional, constante y transversal que promueva el cumplimiento 
de los derechos humanos y permita entender la sexualidad como una 
dimensión constitutiva con aristas biológicas, psicológicas, culturales, 
sociales y éticas. En esta lógica, cabe mencionar que la educación de 
la sexualidad fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, promueve 
la convivencia social y familiar sin discriminación y la toma de 
decisiones para el cuidado personal, además constituye un proceso de 
constante transformación en la vida de las personas. 
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Dentro del contexto educativo ecuatoriano existe preocupa-
ción debido a la escasez de procesos de formación sistemáticos y 
permanentes y de profesores capacitados en educación integral de la 
sexualidad (EIS), entendida como una demanda académica y social 
en los diferentes niveles educativos. Esta ausencia se debe, por un 
lado, al manejo prohibitivo y restringido de la información sobre 
esta área y, por otro, a las prácticas sociales orientadas a reprimir, 
prohibir y rechazar ciertas formas de sentir, pensar y actuar. Desde 
esta perspectiva es necesario que los profesores tengan una formación 
integral para comprender cómo abordar esta temática desde un 
sentido integral, articulando las diferentes dimensiones que componen 
la enseñanza de la sexualidad, pero también desde lo pedagógico, 
curricular, crítico y reflexivo, dejando de lado prejuicios y condiciones 
que pueden promover conocimientos, actitudes y prácticas desfa-
vorables hacia la EIS (Plaza, 2015; Sánchez, 2017). De este modo la 
educación integral de la sexualidad constituye un proceso sistemático 
y permanente de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y de 
vinculación holística con los contextos sociales, históricos y culturales 
en los que se desenvuelven.

Sin duda, un problema evidente en las escuelas es que el 
profesorado, debido al desconocimiento, se limita o evita impartir 
temáticas relacionadas a la EIS. En muchas ocasiones, hasta 
desconoce el significado, objetivo y metodología de la enseñanza 
de la EIS, por lo que se opta por evitarla o, si se la enseña, los temas 
están orientados a información biológica. En estos casos, es común 
que se recurra a buscar ayuda de un médico, cuya formación está 
orientada a la prevención de enfermedades sexuales. Sin embargo, 
sigue persistiendo la misma problemática: no se aborda la EIS desde 
sus diferentes dimensiones y como una parte esencial del currículo de 
educación ecuatoriano. Es por esto que, actualmente, se considera que 
la educación sexual debe hacerse a partir de una acción de intencio-
nalidad educativa, a través del desarrollo de estrategias de enseñanza 
que sean sistemáticas y que estén basadas en información científica y 
análisis contextualizado a la realidad de la niñez y adolescencia.
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En este sentido se necesitan profesores promotores de una EIS 
que atienda a las necesidades e interés de la sociedad actual, a partir 
de acciones con intencionalidad educativa, estrategias de enseñanza 
basadas en el análisis y la reflexión, y que favorezcan al profesorado, 
representantes y escolares en materia de información sobre distintos 
aspectos de la sexualidad. Cabe mencionar que la concreción, en el 
currículo, para enseñar la EIS en los diversos niveles del sistema 
educativo y su ejecución en las aulas de clase no es un proceso fácil y 
fluido, debido a múltiples factores, tanto sociales como culturales, que 
han hecho que su integración en las escuelas sea compleja (Bargalló, 
2012, como se citó en Manzano y Jerves, 2015). Lo mencionado 
conlleva incidir en las políticas educativas y en su concreción a través 
del macro, meso y microcurrículo.

En Ecuador se han realizado varias acciones para transformar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de la EIS, lo que 
constituye un reto debido a que se requieren programas de formación 
que atiendan a la comunidad educativa, sobre todo, a los docentes. 
Considerando lo expuesto, el curso Reconoce, Oportunidades 
Curriculares en EIS tuvo como objetivo promover la incorporación de 
contenidos pedagógicos, curriculares, integrales y transdisciplinares 
que tuvieran en cuenta el currículo de los diferentes niveles educativos 
del sistema educativo ecuatoriano y que estuvieran orientados a los 
docentes y profesionales vinculados a la implementación de EIS. 

El desarrollo de programas de educación sexual puede realizarse 
en conjunto con programas de igualdad de género, a través de la 
promoción de prácticas docentes que incluyan aspectos académicos, 
científicos, técnicos, profesionales y de formación en el área personal 
y experiencial-vivencial, para la construcción de actitudes, hábitos 
y valores favorecedores de una vivencia afectivo-sexual saludable, 
positiva y satisfactoria que predisponga a impartir educación sexual 
adecuadamente (Fallas, 2009). Sin embargo, el principal inconveniente 
que se enfatiza dentro de la práctica docente en educación sexual es la 
falta de tiempo y recursos para implementar los diferentes contenidos 
curriculares, pues las otras áreas son ampliamente abordadas, difi-
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cultando una adecuada formación de los educandos en el área de 
la sexualidad. Esto implica un impedimento a la hora de impartir 
contenidos, debido a que se requieren amplios espacios de análisis y 
reflexión (Buston et al., 2002). Entonces, se evidencia una desconexión 
entre lo ideal y lo real; una alternativa frente a esta realidad es el involu-
cramiento de la comunidad educativa (docentes, familias, estudiantes, 
autoridades y quienes toman decisiones) para convertir a la educación 
integral de la sexualidad en un proceso cotidiano y presente en los 
espacios familiares, escolares y comunitarios.

Las actitudes hacia la educación sexual, generalmente, están 
vinculadas a un medio conservador, donde el sentido de la sexualidad 
es de procreación y, por lo tanto, está ligado a normas sociales del 
matrimonio o generalidades médicas; asimismo se pueden encontrar 
a docentes que tienden a naturalizar el tema y, por lo tanto, no 
coinciden en la necesidad de abordarlo e integrarlo en los currículos. 
Sin embargo, también existen pocos docentes que enfatizan lo positivo 
de la sexualidad, en relación con la afectividad como intercambio 
relacional (López y Fuertes, 1989, como se citó en Fallas, 2009). Para 
trabajar la EIS requiere una ruptura cognitiva que pasa por la revisión 
de las propias actitudes, comportamientos y prácticas de los docentes.

Es necesario estimular la disposición del profesorado ante el 
abordaje de la EIS, se debe enfatizar que el estudiante tiene derecho 
a conocer sobre la sexualidad, puesto que, muchas veces, se tienden 
a realizar adaptaciones de los contenidos que evitan hablar de ciertos 
temas polémicos o que limitan los contenidos necesarios (Plaza y 
Meinardi, 2009). Por tanto, el profesorado con actitudes positivas 
hacia la EIS es indispensable, porque permite posturas comprensivas, 
liberadoras y objetivas en el aula. El equipo de profesores puede lograr 
situarse ante su propia experiencia-vivencia, obteniendo así una 
apreciación más real de la sexualidad de las personas que lo rodean, 
desde las diversas etapas evolutivas en las que se encuentren (Álvarez, 
1998). Es decir, el conocimiento de la propia sexualidad por parte 
de los docentes es el camino inicial para trabajar de manera integral 
con los estudiantes.
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Las perspectivas de la EIS en las instituciones muestran diferencias 
en cuanto al género de cada docente, el que está ligado a construc-
ciones sociales que responden a la diferencia de género: los docentes 
varones muestran menor apertura a la conversación y participación 
en temas de educación sexual, mientras que las mujeres prefieren 
comentar y resolver sus dudas en cuanto a su integración en el 
currículo (Pinos et al., 2017). Sin embargo, se requiere evaluar en la 
práctica profesional docente la apertura de mujeres y hombres para 
transformar sus propias actitudes, comportamientos y prácticas.

Así también se encuentran diferencias en la profundidad con 
la que se aborda el tema de la sexualidad en los ambientes escolares 
de zonas rurales y urbanas, ya que la cultura del machismo aún se 
encuentra arraigada en los campos y los derechos a una sexualidad 
libre no están contemplados; los currículos no están pensados para 
abordar este tema. En las familias rurales existe desconocimiento 
acerca de la sexualidad y, por lo tanto, temor de hablar de ella, pero 
el hogar es un espacio ideal para dialogar sobre el tema, ya que es 
un entorno de protección y seguridad que debe guardar a los niños, 
niñas y adolescentes de las amenazas que puedan existir. Además, la 
familia es la que transmite conocimientos, valores y costumbres, y es 
el punto de conexión con todos los organismos que la rodean en la 
sociedad, lo que permite que vele por las necesidades y derechos de 
sus integrantes, sin embargo, la responsabilidad para abordar el tema 
de la sexualidad ha sido delegada al profesorado de las instituciones 
educativas (Unicef, 2004, en Alzamora, 2021). Desde una perspectiva 
de género, se requiere indagar si la responsabilidad sobre la sexualidad 
integral de niñas y niños recae en las mujeres o en los hombres y si 
sigue o no la lógica de la distribución inequitativa de las tareas repro-
ductivas en el hogar con la fuerte connotación de relaciones inequita-
tivas de poder que esta conlleva.

En América Latina, se ha profundizado la necesidad de incorporar 
la educación sexual en los currículos escolares, principalmente en 
la educación de la adolescencia. El foco de los establecimientos de 
educación secundaria es la tasa de fecundidad en adolescentes, la que 
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corresponde a 62 por cada 1000. Vale mencionar que en Ecuador esta 
tasa supera con 111 casos al grupo citado (Fondo de Población de las 
Naciones Unidas [UNFPA], 2020, como se citó en Cavazotti, 2021). 
De esta manera, la educación sexual es un elemento fundamental 
para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), reducir los 
episodios de embarazo adolescente, retrasar el inicio de la vida sexual, 
disminuir los casos de violencia sexual y aminorar los riesgos que 
enfrentan niños, niñas y adolescentes (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010) promoviendo 
así una cultura de protección y ejercicio de derechos.

Aún queda un largo camino por recorrer en el abordaje de la 
sexualidad dentro del contexto educativo, sin embargo, se han 
generado avances que dan cuenta de la importancia de la integración 
de esta temática. Por ejemplo, en 2015, la EIS ocupó un lugar 
fundamental en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
los que se resaltó la necesidad de garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), incluidos los de plani-
ficación familiar y de información, además de requerir que la EIS 
se incluya en las estrategias y los programas nacionales (Barrero y 
Baquero, 2020, como se citó en Arenas et al., 2021). La evaluación del 
impacto y sostenibilidad de esos programas es un reto clave que debe 
ser asumido desde la academia, desde la perspectiva de potenciar las 
intervenciones y generar propuestas de política pública.

Lo señalado se sintetiza en la propuesta de Acosta (2022), para 
quien la preparación del profesorado es un elemento esencial para 
trabajar la EIS, desde un abordaje transversal y con enfoque interdisci-
plinario, pues permite fortalecer procesos de empoderamiento en los 
niños, niñas y adolescentes, para proteger sus derechos, en relación a 
la salud, bienestar y dignidad humana. 
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Metodología

El estudio realizado tuvo como objetivo evaluar la aplicación del curso 
Reconoce, el que estaba destinado a la formación de docentes del 
sistema educativo ecuatoriano en educación integral de la sexualidad 
(EIS), en los niveles de inicial, básica y bachillerato. Reconoce es 
una iniciativa centrada en el ejercicio de los derechos humanos y fue 
preparado por la Oficina de la Unesco en Quito y Representación para 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, junto con UNFPA Ecuador, 
en coordinación con el Ministerio de Educación del Ecuador y con 
el apoyo de la FLACSO-Argentina y de la Universidad Nacional de 
Educación del Ecuador (UNAE). Cabe mencionar que para su 
desarrollo se trabajó con la consultora Plural.

Con propósito de desarrollar la evaluación mencionada, se analizó 
la presencia de diferencias significativas en las medias del pretest y el 
postest aplicados con un cuestionario sobre conocimientos, actitudes 
y prácticas (CAP) con relación a la EIS (de ahora en adelante, 
CAP-EIS). Asimismo, se revisó la intervención realizada en el curso, 
considerando el sexo de los participantes; el nivel educativo en que 
laboran; y la zona (urbana o rural) en que desempeñan su labor 
docente. Además, se llevó a cabo una comparación entre valores 
absolutos presentes en los indicadores definidos. 

Se trató de un análisis cuantitativo con diseño ex post facto, de 
profundidad descriptiva y tipo transversal. Se consideró una muestra 
no probabilística de 150 docentes, quienes participaron en la primera 
fase del curso Reconoce (último trimestre del año 2021). Los criterios 
de inclusión que se tomaron en cuenta fueron haber participado, al 
menos, en el 90 % del programa de fortalecimiento de capacidades y 
haber llenado el pretest y el postest del cuestionario CAP-EIS.

El instrumento utilizado fue un cuestionario CAP-IES construido 
por los equipos técnicos de la UNAE (proyecto +CERCA, Community 
Embedded Reproductive Health Care For Adolescents), la Unesco 
y de Plural. Se trató de un cuestionario de autollenado que se aplicó 
mediante la técnica de la encuesta y a través de la plataforma Google 
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Forms. Para el análisis y procesamiento de la información se utilizó el 
programa SPSS y el software Excel.

Discusión

En primer término, se procedió a definir la confiabilidad y validez del 
instrumento construido a partir de 18 ítems y una escala tipo Likert 
de 5 opciones (totalmente de acuerdo, de acuerdo, medianamente de 
acuerdo, poco de acuerdo y en desacuerdo). Para la validez se consideró 
el criterio de expertos, quienes revisaron los ítems del cuestionario 
en cuanto a claridad en el uso del lenguaje, redacción y pertinencia 
con relación al tema de estudio. La confiabilidad tomó en cuenta la 
aplicación del cuestionario en una muestra de 150 docentes. La primera 
corrida de datos estableció un Alfa de Cronbach de .651, definido como 
bajo. Por lo mencionado se revisaron los ítems que presentaban co-
rrelaciones más críticas, esto determinó la eliminación de un ítem 
con lo que se alcanzó un Alfa de .707 considerada en la teoría clásica 
de test como muy confiable (Nunnally, 1987) y un instrumento 
conformado por 17 ítems.

Seguidamente y con el fin de confirmar que los datos obtenidos 
correspondan a una distribución normal, se ejecutó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, así se obtuvo un alfa de .200 
(α > 0.05), por lo que se considera que los datos se distribuyen de 
manera normal. La Tabla 19 evidencia lo mencionado.

Tabla 19. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov

Estadístico gl Sig.
Muestra .064 150 .200*

Nota: * significa prueba de verificación de normalidad en una muestra de 150 casos con 
significación a dos colas.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)
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Con el fin de verificar la existencia o no de diferencias significativas 
entre las medias del pretest y postest del cuestionario de CAP-EIS, se 
aplicó la prueba T de muestras relacionadas. Los resultados arrojados 
se presentan en la Tabla 20 y la 21.

Tabla 20. Estadísticas de muestras emparejadas entre pretest y postest

Media N Desviación Error promedio

Par 1 Pretest 66.1200 150 8.17914 .66782

Postest 67.9400 150 8.77935 .71683

Nota: Comparación estadística de pretest y postest.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)

Tabla 21.Estadísticas de muestras emparejadas entre pretest y postest, y 
diferencias emparejadas entre pretest y postest

Media Desv. 
Desviación

Desv. 
Error 

promedio

95 % de confianza
T gl Significancia 

bilateralInferior Superior

Pretest-postest -1.82000 8.07355 0.65920 -3.12259 -0.51741 -2.761 149 0.006

Nota: prueba T de muestras emparejadas.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)

En concordancia con los datos presentados y con un nivel de 
confiabilidad del .05 %, se obtiene un T de 2.761 y una significancia de 
.006 (.006 < .05), por lo que se acepta la existencia de diferencias esta-
dísticamente significativas entre las medias del pretest y del postest. 
Lo mencionado determina que el curso Reconoce influye positiva-
mente en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre EIS en los 
docentes participantes, pues se observa una media mayor en el postest 
que en el pretest.

El estudio también buscó verificar la existencia de diferencias esta-
dísticamente significativas entre las medias obtenidas en la aplicación 
del cuestionario CAP-EIS, atribuibles a las variables sexo, edad, nivel 
educativo en que desempeñaban su función docente y ubicación de 
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los centros educativos en los que laboraban. La Tabla 22 resume las 
características generales presentes en los grupos analizados.

Tabla 22. Comparación de frecuencias y porcentajes de las cate-
gorías analizadas en la muestra

Categoría Subcategoría Frecuencia Porcentaje Desviación 
estándar

Sexo Hombre 27 18 .385

Mujer 123 82

Total 150 100

Nivel educativo Inicial 13 8.7 .548

Básica 102 68

Bachillerato 35 23.3

Total 150 100

Zona de trabajo Urbana 116 77.3 .420

Rural 34 22.7

Total 150 100

Edad 26 a 35 años 41 27.3 0.959

36 a 45 años 51 34

46 a 55 años 43 28.7

56 a 65 años 15 10

Total 150 100

Nota: frecuencias y porcentajes por categoría de análisis.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)

Desde la estadística descriptiva aplicada en la muestra de trabajo se 
determina que un 82 % de los docentes participantes en el proceso de 
fortalecimiento de capacidades fueron mujeres, un 68 % pertenecían 
al nivel de educación básica, el 77.3 % laboraba en la zona urbana y el 
34 % de asistentes presentaba una edad que oscilaba entre los 36 y 45 
años. En términos amplios, se puede sostener que el perfil de docentes 
interesados en el tema de EIS son mujeres que laboran en el nivel de 
educación básica, con un promedio de edad de entre 36 y 45 años, y 
que brindan sus servicios en instituciones educativas urbanas.
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Para el estudio de la presencia o ausencia de diferencias signi-
ficativas entre las medias o desviaciones estándar con relación a 
las categorías de análisis definidas, se consideró el uso de la prueba 
T de muestras independientes, cuando las categorías comparadas 
eras dos (sexo y zona de trabajo) y se usó el análisis de varianza, 
ANOVA, cuando las categorías comparadas eran más de dos (nivel 
de la institución educativa y edad de los docentes participantes en el 
programa). El análisis de diferencias significativas en cuanto a género 
se observa en la Tabla 23 y la 24.

Tabla 23. Puntajes en CAP-EIS por sexo

Sexo N Media Desviación estándar Desv. Error promedio

Hombre 27 71.1111 6.75581 1.30016

Mujer 123 67.2439 9.03848 .81497

Nota: la media obtenida en el cuestionario aparece mayor en hombres que en mujeres.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)

Tabla 24. Análisis de diferencias significativas por sexo

Prueba de Levene de 
igualdad de varianzas

Prueba T de igualdad de medias
95 % de intervalo de 
diferencia

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Diferencia 
de error 
estándar

Inferior Superior

Asumen 
varianzas 
iguales

3.953 0.049 2.096 148 0.038 3.86721 1.84494 0.22137 7.51304

No 
asumen 
varianzas 
iguales

2.520 48.838 0.015 3.86721 1.53447 0.78332 6.95109

Nota: prueba T de muestras independientes.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)
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La significación bilateral arrojada por la prueba de Levene fue 
de.038; este valor es menor que el porcentaje de error aceptado, esto 
es 5 % (.038 < .05); por tanto, se encuentran diferencias significa-
tivas en las medias alcanzadas en el cuestionario CAP-EIS por parte 
de hombres y mujeres. Al revisar las medias obtenidas se observa que 
las diferencias se inclinan hacia los hombres. El análisis de diferencias 
significativas en cuanto a la zona geográfica en que laboran los 
docentes participantes en el programa se analiza en la Tabla 25 y la 26.

Tabla 25. Puntajes en CAP-EIS por zona de trabajo

Sexo N Media Desviación estándar Desv. Error promedio

Urbana 116 65.8707 8.05150 .74756

Rural 34 66.9706 8.67069 1.48701

Nota: la media obtenida en el cuestionario aparece mayor en la zona rural que 
en el área urbana.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)

Tabla 26. Análisis de diferencias significativas por 
zona de trabajo (urbana, rural)

Prueba de Levene de 
igualdad de varianzas

Prueba T de igualdad de medias

95 % de intervalo de 
diferencia

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral)

Difer-
encia de 
medias

Difer-
encia 
de error 
estándar

Inferior Superior

Asumen 
varianzas 
iguales

0.126 0.723 -0.644 148 0.521 -1.10446 1.71551 -4.49453 2.28560

No 
asumen 
varianzas 
iguales

-0.656 55.410 0.514 -1.10446 1.68333 -4.47737 2.26844

Nota: prueba T de muestras independientes.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)
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La significación bilateral arrojada por la prueba de Levene fue de 
.521; este valor es mayor que el porcentaje de error aceptado, esto es 
5 % (.521 > .05); por tanto, no se encuentran diferencias significativas 
en las medias alcanzadas en el cuestionario CAP-EIS por trabajar en 
escuelas ubicadas en áreas urbanas o rurales. Por tanto, el programa 
aplicado repercutió por igual en contextos urbanos o rurales.

El análisis de diferencias significativas en cuanto a nivel de 
educación en que laboraban los docentes determina una significancia 
de .165; este valor es mayor que el porcentaje de error aceptado, esto 
es 5 % (.165 > .05); por tanto, no se encuentran diferencias signifi-
cativas en las medias alcanzadas en el cuestionario CAP-EIS por 
trabajar en los niveles de educación inicial, básica o bachillerato. Por 
tanto, el nivel educativo en que laboran los docentes no incide de 
manera significativa en los resultados del curso de EIS aplicado. La 
Tabla 27 da cuenta de los resultados encontrados con la aplicación 
de la prueba ANOVA de un factor, la que estuvo destinada a la 
comparación de varios grupos.

Tabla 27. Puntajes en CAP-EIS por nivel de 
educación en que laboraban los docentes

Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Entre grupos 278.218 2 139.109 1.825 .165

Dentro de grupos 11 206.242 147 76.233

Total 11 484.460 149

Nota: prueba ANOVA para más de dos muestras independientes.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)

El análisis de diferencias significativas en cuanto a edad de los 
docentes participantes en el programa determina una significancia 
de .677; este valor es mayor que el porcentaje de error aceptado, esto 
es 5 % (.677 > .05); por tanto, no se encuentran diferencias signifi-
cativas en las medias alcanzadas en el cuestionario CAP-EIS rela-
cionadas con la edad de los docentes. Por tanto, el rango de edad 
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no incide de manera significativa en los resultados de programa de 
EIS aplicado. La Tabla 28 da cuenta de los resultados encontrados 
con la aplicación de la prueba ANOVA de un factor destinada a la 
comparación de varios grupos.

Tabla 28. Puntajes en CAP-EIS por edad de los 
docentes participantes en el programa

Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Entre grupos 118.825 3 39.608 .509 .677

Dentro de grupos 11 365.635 146 77.847

Total 11 484.460 149

Nota: prueba ANOVA para más de dos muestras independientes.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)

Por otra parte, el estudio realizado comparó los resultados arrojados 
en el pretest y en el postest por cada uno de los indicadores planteados. 
Desde esta perspectiva se observó que todos los indicadores deter-
minaron puntajes absolutos mayores una vez aplicado el curso. Los 
indicadores que mayor variación presentaron son los relacionados con 
la educación integral en sexualidad y su vinculación con: el desarrollo 
integral (afectivo, cognitivo y social) de niñas, niños y adolescentes; 
la EIS, como una acción que compete al conjunto de la comunidad 
educativa; y la necesidad de trabajar los propios prejuicios para poder 
abordar la EIS. La Figura 36 reseña lo puntualizado.
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Figura 36. Comparación de conocimientos, actitudes y prácticas en EIS desde 
la mirada de docentes (pretest y postest)

Nota: puntaje en valores absolutos.
Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 

Reconoce, Unesco Quito (2022)
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Finalmente se buscó establecer el criterio de los docentes partici-
pantes en el curso sobre el nivel de involucramiento que presentan los 
actores de la comunidad educativa en el desarrollo de acciones rela-
cionadas con educación integral de la sexualidad. Se encontró que 
quienes abordan estos temas son en primer lugar los funcionarios 
de los Departamentos de Consejería Estudiantil; en segundo lugar, 
los docentes; y, en tercera instancia, las autoridades de los planteles 
educativos. Niñas, niños, adolescentes y sus familias juegan un rol 
secundario. Lo señalado se expresa en la Figura 37.

Figura 37. Involucramiento de los actores de la comunidad educativa en 
acciones relacionadas con educación integral en sexualidad

Nota: puntaje en valores absolutos.

Fuente: elaboración propia con base en la información del curso 
Reconoce, Unesco Quito (2022)
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Conclusiones

La implementación de programas sostenidos sobre EIS es una 
necesidad que, asumida desde el ente rector de la política educativa del 
país (Ministerio de Educación), permite el desarrollo de habilidades y 
destrezas profesionales y personales en docentes de todos los niveles 
educativos. En el ejercicio profesional posibilita trabajar el tema como 
eje transversal desde el micro y mesocurrículo de educación inicial, 
básica y bachillerato y, en lo personal, desde las actitudes, prácticas 
y valores cotidianos reflejados en la interacción docente-estudiantes. 
En la dirección señalada, el curso Reconoce aborda la educación de 
la sexualidad como elemento integral del desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, y como un elemento clave para su bienestar y del ejercicio 
de los derechos humanos en sociedades globalizadas del conocimiento 
y la información. El estudio realizado verificó su impacto en la modifi-
cación de conocimientos, actitudes y prácticas sobre EIS, por parte de 
los docentes del sistema educativo ecuatoriano.

En ese marco, la evaluación cualitativa del curso Reconoce 
determina su influencia positiva y directa, la que se refleja en 
diferencias significativas entre los resultados del pretest y postest 
aplicado a cada docente participante en el proceso de capacitación 
sobre EIS. Asimismo, se determina una influencia mayor del programa 
en el accionar de los docentes hombres que en el de las docentes 
mujeres, posiblemente porque, desde una visión de género, la modi-
ficación de conductas y prácticas violentas y sexistas, y el asumir de 
nuevas masculinidades en la interacción cotidiana es una tarea impos-
tergable para los hombres. No se evidencian diferencias significa-
tivas relacionadas con el desempeño docente por niveles educativos 
o por área geográfica. Tampoco la edad aparece como un factor que 
determina el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas en la 
muestra de docentes con la cual se trabajó este estudio.

En cuanto al involucramiento de los actores de la comunidad 
educativa en el abordaje y liderazgo de procesos de EIS, llama la 
atención que los protagonistas principales —niñas, niños y adoles-
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centes y sus familias— no desempeñen un rol principal en situaciones 
cotidianas que afectan sus vidas y su desarrollo. Así también, aunque 
todos los indicadores evidencian un incremento cuantitativo entre 
pretest y postest, aparecen algunos temas clave que requieren de 
abordaje sostenido, entre estos destacan: el abordaje del uso, en 
infantes y adolescentes, de redes sociales como medio de información 
clave sobre sexualidad; la EIS desde las esferas afectiva, social y 
cognitiva del desarrollo humano; y el trabajo sobre las limitaciones y 
prejuicios propios de cada docente, para poder afrontar acciones de 
información, educación y comunicación en sexualidad integral.

Cabe señalar además que, en el marco de este estudio, se construyó 
un instrumento de evaluación de conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre EIS que cuenta con criterios aceptables de validez y confiabi-
lidad, y, por tanto, puede ser aplicado como herramienta de evaluación 
y medición de impacto en programas relacionados con la educación 
integral de la sexualidad.
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