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1. Introducción

Los efectos de la pandemia de la COVID-19 son complejos y han visibilizado de manera 
dramática la desigualdad y la exclusión imperantes y persistentes en la región de 
América Latina y el Caribe. Es claro que una emergencia de esta naturaleza requiere 

de un programa de recuperación que se debe actualizar constantemente. Si antes de la 
pandemia la región se caracterizaba por un sistema con niveles de desigualdad y exclusión 
preocupantes, en este nuevo contexto la situación se ha agravado y exige, por tanto, una 
recuperación basada en la sostenibilidad. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado que las 
desigualdades en América Latina y el Caribe siguen siendo omnipresentes, incluso en países 
que muestran buen crecimiento económico, como el Perú. Diversos actores del desarrollo 
han advertido sobre las consecuencias diferenciadas de la pandemia que profundizan las 
múltiples brechas que ya existían entre hombres y mujeres.

Además de la emergencia en la salud debido a la COVID-19, las mismas medidas de los go-
biernos para controlar la crisis sanitaria han afectado a la mayor parte de la población mun-
dial, sobre todo a los grupos más vulnerables. Resulta imperativo reducir las desigualdades, 
y garantizar que el crecimiento económico sea sostenido, inclusivo, equitativo y con enfoque 
de derechos. Este impacto ha sido resaltado en el informe Los riesgos de la pandemia de 
COVID-19 para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, publi-
cado en diciembre de 2020 por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con la Oficina Regional para Amé-
rica Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Brechas 
relacionadas, por ejemplo, con el género interactúan con la condición socioeconómica, la 
variable etaria y la condición étnica racial.

Cuando se trata de adolescentes y jóvenes indígenas, quienes generalmente se encuentran 
en situación de exclusión, los efectos adversos de la pandemia y la consecuente emergencia 
sanitaria se multiplican y exigen políticas y programas de protección que atiendan las nece-
sidades y demandas específicas de esta población diferenciándolas por sexo. Para cumplir 
con este fin, es necesario visibilizar las necesidades y demandas de las personas adolescen-
tes y jóvenes indígenas hombres y mujeres del país, visibilización que servirá para atender de 
manera adecuada sus requerimientos.



12

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

En el Perú, según las cifras de los Censos nacionales 2017: XII de población, VII de vivien-
da y III de comunidades indígenas (en adelante, Censos nacionales 2017), realizados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), el 25.6 % de la población de 12 
años o más se autoidentificó como indígena, proporción que representa a 5 985 551 perua-
nos y peruanas. De esta población, el 30.2 %, es decir, la tercera parte, correspondería a 
adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. Al desglosar las respuestas en cuanto a la autoi-
dentificación étnica, se observa que una parte importante, el 22.3 %, se autoidentifica como 
quechua. Menores proporciones de la población censada se autoidentifica como aimara, 
2.4 %, y como nativos o indígenas de la Amazonía, 0.9 %. El mismo censo registra que esta 
población reside principalmente en las áreas urbanas del país. En efecto, en áreas urbanas, 
habita el 68 % de la población quechua y el 62 % de la aimara. Solo en el caso de la pobla-
ción indígena de la Amazonía la mayor parte es rural (74 %).

A pesar de su importancia numérica y cultural en el país, esta población se enfrenta a una 
discriminación histórica que la ha llevado a vivir en situaciones de desigualdad en diferen-
tes aspectos de su vida, entre ellos el educativo. En efecto, mientras que, en el total de la 
población nacional, la tasa de analfabetismo es 5.5 %, esta llega a 9.2 % entre los aimaras, 
a 10.3 % entre los quechuas y a 14.6 % entre la población indígena de la Amazonía. Esta 
tasa se agrava en el caso de las mujeres: 14.3 % en las aimaras, 15.6 % en las quechuas y 
19.4 % en las indígenas amazónicas. Por otro lado, a nivel de estudios superiores, en el total 
nacional, la población con estudios superiores completos o incompletos, o con estudios de 
posgrado alcanza un 18.3 %, mientras que en el caso de los aimaras disminuye a 13.9 %; a 
13.8 % en el de los quechuas; y a solo 5.5 % en el de los indígenas de la Amazonía.

Además de estas brechas, la población indígena se enfrenta a situaciones de discriminación. 
Así, la Encuesta nacional. Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discrimina-
ción étnico-racial, realizada por el Ministerio de Cultura (2018), muestra que el 59 % de las 
personas encuestadas perciben que la población quechua y aimara es discriminada o muy 
discriminada. Las principales causas de esta discriminación son el color de piel, su lugar de 
procedencia, su forma de hablar, su vestimenta, y su idioma o lengua.

En lo que respecta a situaciones de violencia, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP, 2020), de enero a octubre de 2020 se han atendido 79 220 casos de per-
sonas afectadas por hechos de violencia en los Centros Emergencia Mujer. De acuerdo con 
esta información, el 29 % de denuncias corresponderían a adolescentes y jóvenes de entre 
12 y 25 años, y los principales casos de denuncia serían por agresión psicológica y física. 
Del total de denuncias, el 0.33 % correspondería a población afroperuana y a indígena de la 
Amazonía; el 2 %, a población aimara; y el 12 %, a población quechua.

La pandemia de la COVID-19 viene afectando de manera significativa a la población perua-
na, y de manera más acentuada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad o exclusión 
de las ventajas del crecimiento económico que el país ha tenido en los últimos años. Una 
de estas poblaciones especialmente afectadas es la indígena. En este contexto, el presente 
estudio se propuso conocer la magnitud del impacto de la COVID-19 y de las medidas de 



13

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

confinamiento en las personas adolescentes y jóvenes indígenas en diversas dimensiones: 
sus relaciones interpersonales; su vida sexual; su acceso a servicios de salud sexual y repro-
ductiva (SSR) y a la prevención de ITS, VIH y sida; su acceso a educación sexual y a servi-
cios de prevención; y su posibilidad de recibir atención ante situaciones de violencia en sus 
diferentes formas, como la violencia y la explotación sexuales.

Se espera que los hallazgos del presente estudio permitan identificar los principales obstá-
culos que afectan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y de bienestar inte-
gral. Y se espera, además, que las recomendaciones propuestas a partir de esos resultados 
ayuden a la toma de decisiones sobre políticas y estrategias gubernamentales para aliviar el 
impacto de la pandemia de la COVID-19 en las personas adolescentes y jóvenes indígenas 
del país.
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2. Metodología
El estudio ha seguido principalmente un método cuantitativo, basado en encuestas, con un 
complemento cualitativo, basado en entrevistas. A continuación, se señalan las especificaciones 
sobre la muestra, el margen de error, los niveles de inferencia, la encuesta y su aplicación, las 
entrevistas, las consideraciones metodológicas, y el consentimiento y asentimiento informados.

La muestra

El marco muestral se diseñó con la información de los Censos nacionales 2017. Entre 
las personas de 15 a 29 años que se autoidentificaron en este censo como indígenas o 
pertenecientes a un pueblo indígena, se llevaron a cabo 211 encuestas autoaplicadas para 
este estudio (tablas 1 y 2).

Tabla 1: Distribución de la población indígena de 15 a 29 años por 
departamento y ámbito

Departamento Urbano Rural Total %

Amazonas 3147 13427 16574 0.9 %

Áncash 35279 45719 80998 4.5 %

Apurímac 40582 41511 82093 4.5 %

Arequipa 105295 10816 116111 6.4 %

Ayacucho 75311 47615 122926 6.8 %

Cajamarca 11183 9996 21179 1.2 %

Cusco 137654 90863 228517 12.7 %

Huancavelica 20018 44929 64947 3.6 %

Huánuco 32900 41428 74328 4.1 %

Ica 28790 1855 30645 1.7 %

Junín 80144 39300 119444 6.6 %

La Libertad 13279 1975 15254 0.8 %
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Departamento Urbano Rural Total %

Lambayeque 9287 5526 14813 0.8 %

Lima 372747 5860 378607 21.0 %

Loreto 5368 19517 24885 1.4 %

Madre de Dios 10880 2671 13551 0.8 %

Moquegua 10630 2303 12933 0.7 %

Pasco 14454 13312 27766 1.5 %

Piura 7592 2787 10379 0.6 %

Provincia Constitucional del Callao 23318 0 23318 1.3 %

Puno 147761 116260 264021 14.6 %

San Martín 7698 3938 11636 0.6 %

Tacna 26711 3104 29815 1.7 %

Tumbes 1074 30 1104 0.1 %

Ucayali 9313 10228 19541 1.1 %

Totales 1230415 574970 1805385 100 %

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima, 2017.

Tabla 2: Distribución de la población indígena por grupos de edad

Grupos de edad Población %

De 15 a 17 años 339787 19 %

De 18 a 24 años 846277 47 %

De 25 a 29 años 619321 34 %

Total 1805385 100 %

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos nacionales 2017: XII de población, 
VII de vivienda y III de comunidades indígenas, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
Lima, 2017.

Sobre la base de esta información, se definió una muestra considerando las regiones con mayor 
población indígena e incluyendo los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas, que, si bien 
no tienen mucha población indígena en proporción, sí tienen una fuerte presencia de comunidades 
nativas amazónicas. Esta selección permite representar al 84.6 % de la población indígena de 15 
a 29 años del Perú (tabla 3).



17

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Tabla 3: Distribución de la muestra por departamento y ámbito

Población Muestra

Departamento Urbano Rural Total % del total 
Perú Urbano Rural Total

Lima 372747 5860 378607 21.0 % 55 0 55

Puno 147761 116260 264021 14.6 % 21 10 31

Cusco 137654 90863 228517 12.7 % 21 10 31

Ayacucho 75311 47615 122926 6.8 % 15 6 21

Junín 80144 39300 119444 6.6 % 10 4 14

Arequipa 105295 10816 116111 6.4 % 10 0 10

Apurímac 40582 41511 82093 4.5 % 4 5 9

Áncash 35279 45719 80998 4.5 % 5 5 10

Huánuco 32900 41428 74328 4.1 % 5 5 10

Loreto 5368 19517 24885 1.4 % 0 5 5

Ucayali 9313 10228 19541 1.1 % 5 5 10

Amazonas 3147 13427 16574 0.9 % 0 5 5

Total 1045501 482544 1528045 84.6 % 140 60 211

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima, 2017.

La muestra final tuvo una distribución por grupos de edad similar a la distribución poblacional 
obtenida de los Censos nacionales 2017 (tabla 4).

Tabla 4: Distribución de la muestra por grupos de edad

Grupos de edad Población % Muestra %

De 15 a 17 años 339787 19 % 38 18 %

De 18 a 24 años 846277 47 % 103 49 %

De 25 a 29 años 619321 34 % 70 33 %

Total 1805385 100 % 211 100 %

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima, 2017.

Dentro de cada departamento, se realizó una selección aleatoria de distritos para definir las zonas 
en las cuales se iban a buscar a los participantes potenciales.
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Margen de error, niveles de inferencia y ponderación

El margen de error de la muestra es 6.93 % a nivel total. Se asume un nivel de confianza de 
95 % y una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p = q = 0.5). El tamaño de la 
muestra permite lecturas por edad, por sexo y por nivel agregado, lo cual resulta muy útil para el 
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones.

Además, los resultados se ponderaron por población indígena de acuerdo con la distribución 
poblacional (tabla 5).

Tabla 5: Factores de ponderación por identificación indígena

Por tus costumbres y antepasados, ¿te sientes 
o consideras…?: Muestra Población Factores de 

ponderación

Quechua 73 % 86 % 1.1836

Aimara 9 % 8 % 0.9157

Nativo o indígena de la Amazonía 14 % 5 % 0.3247

Perteneciente a otro pueblo indígena u originario 4 % 1 % 0.2021
Fuente: INEI (2017).

La encuesta

El instrumento consta de 48 preguntas sobre distintos ejes: aspectos socioeconómicos (acceso 
a servicios, características de la vivienda, integrantes del hogar); aspectos educativos (nivel de 
estudios, si se encuentra estudiando actualmente, razones por las que no estudia, tareas en el 
hogar, problemas de concentración y aprendizaje, situación laboral paralela al estudio); relaciones 
interpersonales (relaciones familiares, de pareja); sexualidad, y salud sexual y reproductiva 
(relaciones sexuales en pandemia, uso de métodos de protección sexual y de métodos 
anticonceptivos, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva); riesgo de violencia (violencia 
en el entorno, situaciones de riesgo); y expectativas sobre el futuro. La encuesta se encuentra en 
los anexos del presente informe.

Se definió que la encuesta fuera en línea (online) debido a la pandemia y que fuera autoaplicada 
para mayor comodidad de las personas encuestadas y tener menos interferencias en las 
respuestas dado que la encuesta aborda temas sensibles. El hecho de que fueran autoaplicadas 
en línea (online) facilitó que la persona encuestada respondiese la encuesta sin la presencia de 
un encuestador, en un momento elegido por él o ella, sin personas que pudiesen interferir en sus 
respuestas. La autoaplicación en papel fue descartada, además, para evitar la desconfianza que 
podría generar entregar las respuestas a preguntas sensibles a un/a encuestador/a, quien podría 
ser de la misma comunidad que las personas encuestadas.

Se realizaron tres pruebas piloto para estimar la duración y la comprensión de los contenidos. Cabe 
resaltar que ellas no tuvieron como objetivo validar la modalidad virtual, sino, específicamente, 
su tiempo de duración y la comprensión del instrumento. Estas pruebas piloto consistieron en 
aplicaciones telefónicas de la encuesta a adolescentes y jóvenes de Lima de entre 15 y 29 años 
de edad.
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Aplicación de la encuesta

Aparte de la pregunta sobre lengua materna que este tipo de encuestas suele contener, se 
consideró importante incluir una pregunta filtro sobre la autoidentificación étnica con el fin de 
asegurar que todas las personas encuestadas fueran indígenas. Esta pregunta era básica para 
la participación en la encuesta: si la/el potencial encuestada/o no se autoidentificaba como 
indígena, no se le incluía en la muestra del estudio. Cabe resaltar que esta pregunta se encuentra 
en el cuestionario de la misma encuesta (ver anexos).

En cada distrito o localidad seleccionados para aplicar la encuesta, los encuestadores o 
reclutadores seleccionaron, por contactos, a los adolescentes y jóvenes indígenas, de ambos 
sexos, que participarían del estudio. Luego de confirmar su autoidentificación étnica mediante 
la pregunta filtro que consultaba sobre este aspecto, se les informó acerca de los objetivos del 
estudio, y las condiciones y características de su participación, es decir, la confidencialidad y la 
modalidad de encuesta en línea autoaplicada (gráfico 1).

Gráfico 1: Flujo de la encuesta

Entrevistas

Con la finalidad de complementar los hallazgos de la encuesta, se llevaron a cabo 8 entrevistas 
telefónicas en profundidad a adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años que se identificaron como 
indígenas. Aunque estas entrevistas no son representativas de la población adolescente y joven 
indígena, sí matizan o complementan los hallazgos de la encuesta. Brindan testimonios que 
pueden ejemplificar con un poco más de detalle algunos de los resultados obtenidos. Si bien se 
utilizó el marco muestral, se decidió limitar las entrevistas a dos localidades con una proporción 
representativa de la población indígena (tabla 6).
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Tabla 6: Distribución de la muestra cualitativa por departamento

Región Departamento/Provincia/Distrito # de entrevistas

Sur Cusco/Cusco/Santiago y San Sebastián 4

Selva Loreto/Iquitos/San Juan Bautista 4

Total 8

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta 
sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes 
indígenas, Lima, 2020.

En Cusco, se realizaron las entrevistas en los distritos de Santiago y San Sebastián a adolescentes 
y jóvenes autoidentificados como quechuas. En Iquitos, las entrevistas se realizaron en el distrito 
de San Juan Bautista a adolescentes y jóvenes autoidentificados como nativos del pueblo 
Kukama Kukamiria.

6 jóvenes y 2 adolescentes de la población encuestada participaron de las entrevistas en 
profundidad, con representantes de todos los grupos de edad contemplados en el estudio 
(tabla 7).

Tabla 7: Características de los participantes

Sexo Edad Departamento Autoidentificación
Estado 

civil
Ocupación actual

Mujer 29 Cusco Quechua Soltera
Vendedora de 

productos por internet y 
a domicilio

Mujer 25 Cusco Quechua Conviviente Ama de casa

Hombre 22 Cusco Quechua Soltero Estudiante de instituto

Hombre 15 Cusco Quechua Soltero Estudiante de colegio

Mujer 17 Iquitos Kukama Kukamiria Soltera Estudiante de colegio

Mujer 25 Iquitos Kukama Kukamiria Conviviente
Ama de casa, 

pedicurista

Hombre 25 Iquitos Kukama Kukamiria Conviviente
Estudiante universitario, 

músico, artesano

Hombre 22 Iquitos Kukama Kukamiria Soltero Vendedor a domicilio

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Para la aplicación de las entrevistas, se utilizó una guía semiestructurada de conversación, 
validada mediante una entrevista piloto con una joven en Lima. Las personas adolescentes y 
jóvenes indígenas que serían entrevistadas fueron contactadas por reclutadores en las zonas 
seleccionadas. Del mismo modo que en las encuestas, fueron informadas sobre los objetivos 
del estudio y el carácter confidencial de su participación. Quienes aceptaron participar fueron 
contactadas, de manera telefónica, por el consultor o la consultora responsable de realizar las 
entrevistas. Estas duraron entre 45 y 60 minutos, y fueron grabadas y transcritas para su posterior 
análisis.

Consideraciones metodológicas

En el caso de las encuestas, al ser estas en línea (online), los adolescentes y jóvenes indígenas, 
de ambos sexos, con mayor conexión a internet podrían estar sobrerrepresentados. Para evitar 
posibles sesgos de esta sobrerrepresentación, cuando se encuentran diferencias en los resultados 
por conectividad, se separa a las personas encuestadas con mayor acceso a conectividad de 
quienes tienen más limitaciones para la conectividad.

Para el caso de las entrevistas, se tomaron en cuenta todas las medidas disponibles para 
garantizar el respeto a la privacidad e intimidad de las personas entrevistadas. Específicamente, 
se evitaron las preguntas directas sobre violencia; estas se plantearon en tercera persona y en 
referencia al entorno cercano de la persona.

Consentimiento y asentimiento informados

La participación en el estudio fue voluntaria, anónima y confidencial, para lo cual se aplicó el 
procedimiento del consentimiento informado para adultos y del asentimiento informado para 
menores de edad. En el caso de estos últimos, sus padres o apoderados autorizaron su 
participación mediante un consentimiento explícito (ver anexos).

La persona a cargo de la encuesta o entrevista leyó el formulario de consentimiento o 
asentimiento, se aseguró de que las personas participantes comprendiesen el contenido, y se 
absolvieron dudas o consultas. En todos los casos, tanto para encuestas como para entrevistas, 
este procedimiento fue grabado en audio. Además, en el caso específico de las encuestas, el 
20 % de estos procedimientos (consentimientos y asentimientos) fueron supervisados; en el 
caso de las entrevistas, se supervisó este procedimiento en todos los casos, es decir, en las 8 
entrevistas.
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3. Resultados principales 
del estudio
Los resultados del estudio se han organizado en tres grandes secciones. La primera aborda los 
rasgos personales, sociales y económicos de las personas adolescentes y jóvenes indígenas 
encuestadas, incluyendo el impacto que la pandemia pudiera haber tenido en sus estudios y su 
vida laboral. La segunda trata sobre aspectos relacionados con el objetivo central del estudio: 
el impacto de la COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La tercera 
sección presenta los efectos de la pandemia en su estilo de vida, así como sus expectativas 
sobre su futuro.

En los casos en los que se hayan encontrado diferencias por grupos de edad o por sexo, esta 
diferencia se hará explícita.

a. Características socioeconómicas de quienes participaron en el 
estudio

El 49 % de los participantes en el estudio tienen entre 18 y 24 años; el 33 %, entre 25 y 29 años; 
y el 18 % son adolescentes entre 15 y 17 años (gráfico 2). Por otro lado, la distribución de la 
muestra por sexo es equilibrada: 51 % son hombres y 49 % son mujeres (gráfico 3).

Gráfico 2: Distribución de la población encuestada por grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos 
sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Gráfico 3: Distribución de la población encuestada por sexo (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis 
de la encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para 
adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

El 48  % de las personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas tienen como lengua 
materna el quechua; el 44 %, el castellano; el 6 %, el aimara; y el 1 %, el shipibo-konibo (gráfico 4).

Gráfico 4: Lengua materna (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis 
de la encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para 
adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Si bien el 48 % respondió que su lengua materna es el quechua, la proporción de quienes se 
autoidentifican como quechuas casi duplica ese porcentaje: 86 %. Este dato estaría dando 
cuenta de la importancia del contexto familiar o comunal en la autopercepción étnica de los 
encuestados y encuestadas. Algo parecido se observa en el caso de las personas encuestadas 
aimaras, aunque en menor dimensión: el 6 % tiene al aimara como lengua materna y el 8 % 
se autoidentificó como parte de esta población. Respecto de su autoidentificación, la gran 
mayoría se autoidentificó como quechua; cerca de la décima parte, como aimara; y un 5 %, 
como nativo o indígena de la Amazonía (gráfico 5). Para estos resultados, no se identificaron 
diferencias significativas por sexo.

Gráfico 5: Autoidentificación (%)

Por otro lado, se les preguntó acerca de su orientación sexual: el 95 % se declaró heterosexual; 
el 3 %, bisexual; un 1 %, homosexual; y otro 1 % no especificó (gráfico 6). No se encontraron 
diferencias significativas entre hombres y mujeres para esta variable.

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis 
de la encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para 
adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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del sexo contrario
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de mi mismo sexo

No me atrae nadie

Gráfico 6: Orientación sexual (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Asimismo, el 1 % de las mujeres y el 1 % de los hombres se identifican con el género opuesto 
al asignado socialmente. La casi totalidad de las personas indígenas encuestadas declaró 
identificarse con su propio género (gráfico 7).

Gráfico 7: Género con el que se identifican según sexo (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Acceso a seguro de salud

El 74 % de los encuestados de ambos sexos cuentan con un seguro de salud, mientras que el 
22 % señaló carecer de seguro y un 4 % no sabía si lo tenía. El Seguro Integral de Salud (SIS) 
cubre a la mayoría de la población considerada en el estudio: el 55 %. Una proporción menor, 
el 15 %, tiene la cobertura de EsSalud, y un 4 % tiene otro tipo de seguro (gráfico 8). No se 
encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en estos datos.

Estos resultados son cercanos a lo que registran los Censos nacionales 2017, donde los 
adolescentes y jóvenes indígenas de entre 15 y 29 años estaban principalmente asegurados al 
SIS (53 %), y en menor medida a EsSalud (12 %) o a otros seguros (3 %). En estos censos, sin 
embargo, la proporción de los jóvenes sin seguro de ningún tipo es mayor que la encontrada 
en el presente estudio: 32 % versus 22 %, situación que podría explicarse por el importante 
incremento de la cobertura del SIS en los últimos años, que busca proteger de manera focalizada 
a la población más vulnerable del país. No se identifican diferencias por sexo en esta variable.

Gráfico 8: Tenencia de seguro de salud, por grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Características de las viviendas y acceso a servicios básicos

Las condiciones de las viviendas durante una pandemia son un factor importante para el cuidado 
sanitario de las personas, y de manera especial lo es contar con el servicio de agua. Y, en 
un contexto de pandemia y de confinamiento, servicios que permiten la conexión, como la 
electricidad, el teléfono celular o internet, devienen en claves, más aún en una situación donde se 
requiere estar en constante comunicación.

El 79  % de las personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas viven en una casa 
independiente (familiar); el 9 %, en viviendas en quintas o vecindades; y el 4 %, en departamentos. 
El 7 % dijo vivir en otro tipo de vivienda, mientras que proporciones menores respondieron que 
viven en lugares no acondicionados para vivienda o para uso permanente. No se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres ni entre los grupos de edad 
en lo que respecta a esta variable (gráfico 9).

Estos resultados se asemejan a los encontrados en los Censos nacionales 2017: estos reportaron 
que el 90 % de jóvenes vivían en casa; el 4 %, en departamentos en edificios; el 2 %, en viviendas 
en quintas o vecindades; y el 3 %, en viviendas no acondicionadas, como locales, chozas, etc.

Gráfico 9: Tipo de vivienda (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Por otro lado, casi la totalidad de hogares de adolescentes y jóvenes indígenas cuenta con 
servicio de agua (99 %) y conexión a electricidad (98 %) (gráfico 10). Los resultados hallados 
en esta muestra relacionados con estos servicios son mayores que las cifras que reportaron los 
Censos nacionales 2017 para los hogares de adolescentes y jóvenes indígenas. Según estos 
censos, el 83 % de esta población disponía de alumbrado eléctrico y el 73 % tenía acceso a 
servicio de agua dentro de la vivienda o edificación.
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Casi todas las personas encuestadas reportaron contar con teléfono celular (94 %), y con televisión 
o radio (90 %) (gráfico 10). El uso significativo del teléfono celular está en consonancia con lo 
reportado en los Censos nacionales 2017, donde el 83 % de hogares indígenas reportaron contar 
con telefonía celular. La tendencia mayoritaria a contar con estos bienes y servicios en la población 
encuestada estaría brindando la oportunidad de acceder a información y educación de manera 
remota, por ejemplo, a través de los programas de televisión o radio de Aprendo en casa.

El 65 % de los hogares de adolescentes y jóvenes indígenas de la muestra cuentan con conexión 
a internet o acceso a una computadora en su vivienda (gráfico 10). Según estos resultados, al 
menos un tercio de la población encuestada no cuenta con los medios para un acceso adecuado 
a educación o al trabajo remoto, necesarios en el contexto de la actual pandemia. Considerando 
que la encuesta se realizó online, la muestra de este estudio estuvo mucho más conectada que 
el promedio nacional: de acuerdo con los Censos nacionales 2017, solo el 19 % de hogares de 
adolescentes y jóvenes indígenas contaban con este servicio, dato que contrasta con el 65 % 
encontrado en el presente estudio.

Si analizamos estos resultados según el sexo, se halla que la conectividad a internet de las 
mujeres indígenas encuestadas es bastante menor que la de los hombres: 57 % frente a 73 %. Y 
algo similar sucede con el acceso a la computadora: 55 % en el caso de las mujeres y 74 % en 
el de los hombres (gráfico 10). No se identifican diferencias por grupos de edad.

Gráfico 10: Tenencia de bienes y servicios en el hogar, por sexo (%)
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Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Total De 15 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 29 años

Acceso a educación

Los resultados de la encuesta muestran que no todas las personas adolescentes y jóvenes 
indígenas cuentan con acceso a la educación. Un dato preocupante es la alta proporción de los 
jóvenes mayores de 18 años que solo cuentan con educación secundaria: el 37 % del grupo 
de 18 a 24 años y el 22 % del de 25 a 29 años. Más aún, resulta alarmante que el 3 % de las 
personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas apenas cuenten con primaria. Por otro 
lado, el 42  % de adolescentes (15-17 años) cuentan con estudios secundarios incompletos 
(gráfico 11).

Gráfico 11: Grado de instrucción por grupos de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Al analizar estos resultados por sexo, se encuentra que, entre los hombres encuestados, la 
proporción más alta, 45  %, cuenta con estudios secundarios completos o incompletos; el 
32 %, una proporción también significativa, tiene estudios superiores universitarios completos 
o incompletos; y el 18 % cuenta con estudios técnicos superiores completos o incompletos. La 
proporción de mujeres con estudios universitarios (completos o incompletos) es mayor que la de 
hombres: 48 % versus 32 % (gráfico 12).

Gráfico 12: Grado de instrucción según sexo (%)
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Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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En estos resultados, que difieren de los observados en los Censos nacionales 2017 para la 
población indígena, se estaría expresando que la conexión a internet, con la que cuenta el 
65 % de la población encuestada en el presente estudio, sería no solo un indicador de nivel 
socioeconómico, sino que también podría constituir un elemento clave para acceder a educación 
e incrementar el nivel educativo de las personas.

Por otro lado, en el momento de la encuesta de este estudio, el 53 % de los adolescentes de 
ambos sexos (15-17 años) estaban recibiendo clases escolares, el 18 % cursaba otro tipo de 
estudios y un significativo 29 % no cursaba estudio alguno. Tampoco los cursaba el 67 % de las 
personas encuestadas, de ambos sexos, de 25 a 29 años, ni el 45 % de quienes tienen entre 18 
y 24 años, también de ambos sexos (gráfico 13). Estos resultados muestran el impacto negativo 
de la actual crisis sanitaria en la trayectoria educativa de adolescentes y jóvenes, y de manera 
particular de aquellos grupos en situación de especial protección.

Gráfico 13: Asistencia a clases escolares, o de academia, instituto o 
universidad, por grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Aunque no se pueden generalizar los hallazgos en las entrevistas en profundidad, estas permiten 
mostrar que el grado de dificultad e incomodidad para las clases remotas puede variar de 
acuerdo con los dispositivos desde los cuales se llevan estas clases, por ejemplo, un celular, 
una tablet o una computadora. Al respecto, ninguna de las personas entrevistadas dijo contar 
con computadora propia y dos jóvenes señalaron que acceden a internet mediante el plan de 
datos de teléfonos móviles. A continuación, anotamos algunos testimonios sobre la situación del 
acceso a internet y cómo puede afectar los estudios:

Porque mi papá es el que tiene el celular y él tiene línea así mensual, y no había 
cancelado la línea y le cortaron, así que tuvimos que hacer como una semana para 
que lo vuelvan a reconectar.

Mujer, 17 años, Iquitos

Dificultades, el internet, la velocidad del internet aquí en Iquitos es un poco lenta y 
como que hay retrasos en el proceso del estudio. Esa es la única dificultad que he 
podido notar en mis clases por internet.

Hombre, 22 años, Iquitos

Las personas adolescentes y jóvenes indígenas entrevistadas coinciden en que adaptarse a 
la modalidad virtual implicó un mayor esfuerzo y que resultó bastante complicado al inicio. A 
continuación, anotamos algunos testimonios:

Al principio, era un poco complicado para mí porque era algo nuevo. Todos estamos 
haciendo algo nuevo y es un poco más exigente para nosotros porque nosotros, 
para hacer los trabajos y para presentarlos, teníamos un tiempo limitado, y nosotros 
teníamos que esforzarnos más, pero ahora con el tiempo que estamos ya nos 
estamos acostumbrando todos ya a este modo que estamos llevando las clases.

Mujer, 17 años, Iquitos

Personalmente, no me siento tan cómodo, digamos, de hacer clases virtuales porque 
es la primera vez. Es algo nuevo para mí hacer este tipo de clases porque antes 
hay cosas que no entiendo y no es igual. Diría que es diferente como las clases 
presenciales. Es totalmente diferente y, por esa razón, no me siento tan cómodo. 
Diría que no me siento cómodo haciendo clases virtuales, pero trato de actualizarme; 
trato de poder hacer las clases.

Hombre, 22 años, Iquitos



34

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Al preguntarse en la encuesta acerca de las razones por las cuales no se encontraban estudiando 
(gráfico 14), una importante proporción, el 25 %, aludió a la pandemia y al hecho de tener que 
quedarse en casa, pero esta proporción se duplica en el caso de los adolescentes: 58 %. El 
30 % de los encuestados de 25 a 29 años, de ambos sexos, señalaron que el tener que trabajar 
era la principal razón para no estar estudiando; a este porcentaje habría que añadir el 8 % que 
declaró estar «ayudando» en la chacra o en algún emprendimiento familiar. Probablemente, una 
importante proporción de las personas encuestadas ha visto limitado su ingreso al mercado 
laboral en el contexto de la pandemia, ya que el 21 % declaró ya haber terminado la escuela, 
el instituto o la universidad, sin apreciarse diferencias significativas entre los tres grupos etarios, 
pero no reportan encontrarse trabajando.

Destaca que el 20 % diera como principal razón para no estudiar el carecer de computadora, 
internet o dinero, medios que permiten el acceso a la educación remota. La proporción de 
quienes dieron esta respuesta se eleva a 30 % entre quienes no cuentan con acceso a internet y 
disminuye a 12 % en el grupo que sí cuenta con este servicio.

Por otra parte, llama la atención como un posible indicador del efecto que la pandemia y el 
confinamiento podrían estar causando en la salud de la población en general y de la adolescente 
en particular que el 21 % del grupo de 15 a 17 años, de ambos sexos, expresaran sentirse 
«demasiado tristes» para concentrarse.

También es bastante destacable el 21 % de adolescentes de 15 a 17 años que señalaron, entre 
las razones por las cuales no se encuentran estudiando, el contagio de la COVID-19 por parte 
de ellos/ellas o de algún familiar. Existe, además, un 11 % de adolescentes y jóvenes indígenas, 
de ambos sexos, que han tenido que dejar de estudiar por las responsabilidades en el hogar, 
aspecto en el cual se halló una diferencia según sexo: 5 % en el caso de hombres indígenas y 
17 % en el de mujeres indígenas, lo que da cuenta de que el peso de las tareas domésticas y de 
cuidado de otros ha recaído principalmente en las últimas.
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Gráfico 14: Razones por las que no se encuentran estudiando, por grupo de edad (%)

Total: 110 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon no estar recibiendo ningún tipo de clase educativa.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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A continuación, anotamos el testimonio de un entrevistado que vio interrumpidos sus planes de 
graduación debido a la pandemia:

Entrevistado: Yo ya acabé ya el otro año, sino que este año me iba a graduar 
y apareció esto de la pandemia y no hay nada […] solo estoy 
esperando que pase todo esto para poder graduarme yo también.

Entrevistador: Ah, ok, entonces tú has acabado el año pasado, me dices.

Entrevistado: Sí, el otro año y este año me graduaba, pero, por motivos de la 
pandemia y todo esto, no se pudo.

Hombre, 22 años, Cusco

Como se vio en el gráfico 13, el 13  % de las personas adolescentes y jóvenes indígenas 
encuestadas se encuentran recibiendo clases escolares. La mitad de este grupo respondió que 
lo hace a través del programa del Estado Aprendo en casa, y el resto, con programas de su 
escuela o a través de otros medios en su comunidad. El estudio quería indagar sobre qué temas 
relacionados con derechos sexuales y reproductivos se habían tratado durante el tiempo que 
se han recibido las clases escolares a distancia. El 47 % señaló que se trataron temas sobre 
pubertad o cambios físicos en el cuerpo; el 29 %, sobre habilidades para tomar decisiones y el 
autocuidado; el 24 %, sobre prevención y atención de violencia en temas de género; el 20 %, 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres; el 15 %, sobre el embarazo adolescente; el 14 %, 
sobre derechos sexuales y reproductivos; y otro 14 %, sobre enamoramiento y comunicación 
con la pareja. Un 30 %, sin embargo, señaló que ninguno de esos temas ha sido tratado durante 
sus clases a distancia (gráfico 15).
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Gráfico 15: Temas tratados en las clases a distancia (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 27 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon estar recibiendo algún tipo de clase educativa.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Situación laboral

La crisis sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19, junto con las medidas de confinamiento 
y de emergencia dadas por el Gobierno, ha tenido efectos en la situación laboral de la población 
peruana y, particularmente, de las personas adolescentes y jóvenes indígenas del país. El presente 
estudio indagó, en este sentido, por la realidad laboral de estos grupos en particular, en el marco 
de la actual pandemia.

Tal como se observó en el gráfico 14, el 27 % del total de participantes respondieron que trabajan 
o ayudan en la chacra o negocio familiar. Según grupo de edad, y como se observa en ese 
mismo gráfico, los resultados indican una mayor actividad laboral entre las personas de 25 a 29 
años que entre aquellas de 18 a 24 años: 38 % versus 22 %.

De acuerdo con el gráfico 16, antes de la pandemia la proporción de los que estaban trabajando 
era bastante superior a la actual. En efecto, el impacto de la pandemia en la economía del país, 
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y en el trabajo y el ingreso de las personas se estaría reflejando, por un lado, en la población que 
perdió su trabajo: 30 % en todas las edades y 48 % en el grupo de mayor edad (25-29 años). Y 
también se estaría viendo ese impacto en la necesidad de empezar a trabajar por la pandemia: el 
16 % de las personas encuestadas dieron esta respuesta. Ahora bien, haciendo el balance entre 
quienes ingresaron y quienes salieron del ámbito laboral, estos últimos resultan más numerosos.

Por otra parte, destaca el 19 % de adolescentes (15-17 años) indígenas, mujeres y hombres, que 
se habrían visto en la necesidad de empezar a trabajar, probablemente como complemento a la 
caída en los ingresos familiares en el marco de la pandemia, y que pudo afectar sus proyectos 
de tránsito a la vida adulta y sus planes de estudio. Por otro lado, para el 45 % de personas 
encuestadas, la pandemia no habría influido en su situación laboral: un 14  % continuaría 
trabajando, proporción que sube a 23 % en el grupo de mayor edad (25-29 años), mientras que 
un 31 % respondió que no trabaja pero que antes de la pandemia tampoco lo hacía. En el caso 
de los adolescentes, esta proporción de quienes no trabajan ahora y tampoco lo hacían antes es 
de 72 % (gráfico 16).

Un dato que da cuenta de la importancia de la conexión a internet en el contexto del trabajo a 
distancia durante la pandemia es que, si bien el 30 % de adolescentes y jóvenes indígenas de 
la muestra se quedaron sin trabajo en el marco de la pandemia (gráfico 16), este porcentaje se 
reduce a 25 % entre quienes cuentan con conexión a internet en casa y aumenta a 40 % entre 
quienes no tienen este servicio.

Similares hallazgos se identificaron en el estudio ¿Los jóvenes son un grupo de riesgo?, de 
la Fundación Forge (2020), realizado a adolescentes y jóvenes para analizar el impacto de la 
COVID-19: este estudio recoge que el 30 % de jóvenes peruanos se habrían quedado sin empleo 
durante el año 2020.

Gráfico 16: Situación laboral desde que inició la cuarentena, 
por grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Los resultados obtenidos diferenciados según el sexo de las personas encuestadas indican una 
desigualdad en la situación laboral de las adolescentes y jóvenes indígenas: el 37  % de las 
mujeres de esta población han perdido sus trabajos en el marco de la cuarentena, frente al 23 % 
en el caso de sus pares hombres (gráfico 17).

Gráfico 17: Situación laboral desde que inició la cuarentena, 
por sexo (%)
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Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

De acuerdo con los resultados expuestos, la situación laboral en los hogares de las personas 
adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas ha sufrido, en general, varios cambios debido 
a la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Y, en las entrevistas en profundidad, se 
recogieron algunos testimonios que dan cuenta de este impacto en las economías familiares:

El único que trabajaba para mantener el hogar era mi papá y, cuando él se enfermó, 
a veces no teníamos qué comer, porque el único que traía el dinero era él después 
de trabajar.

Mujer, 17 años, Iquitos

[…] nosotros tenemos una cuenta en el banco que pagamos mensual y entonces 
como yo he dejado de trabajar ya nos hemos ajustado un poco el dinero. Tenemos 
que acomodarnos para que nos pueda alcanzar para todo, para la letra, para la 
comida y alguna que otra cosita.

Mujer, 25 años, Cusco

Total Hombre Mujer
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Bueno, [el trabajo] ha cambiado bastante, el ingreso, la rutina, la manera de contactar 
con las personas, porque antes mi trabajo era trato directo. Era en un solo sitio 
y ahora tengo que ir por todos lados, entregando los productos, una manera de 
solventar gastos porque hay deudas también en el banco que se tienen que pagar. 
[…] Cansada, estresada. Es un estrés constante. La verdad, no es mi rubro, he 
tenido que aprender, pero hay que hacer lo que se puede por salir adelante.

Mujer, 29 años, Cusco

Hemos estado preocupados por la economía que teníamos. Estábamos pasando 
por dificultades porque no se podía salir a trabajar. Mi padrastro estaba acá todo el 
día al igual que mi mamá, en la casa, yo también en la casa, aunque a veces salía 
a tomar aire afuera, pero obviamente no podía estar tanto tiempo porque venía la 
policía y tenía que entrar a la casa.

Hombre, 22 años, Iquitos

Con motivo de... esta pandemia nos ha enseñado a guardar, o sea valorar, ¿no? 
Guardar pan para mayo como quien dice, ¿no? Y tengo que guardar ese poco dinero 
que he ganado. Hay que guardar para una emergencia.

Hombre, 22 años, Cusco

Como se ha visto, ante la pérdida del trabajo, algunas personas han emprendido nuevas 
actividades y trabajos eventuales para solventar los gastos. En las entrevistas en profundidad, 
algunas personas reportaron que tuvieron que endeudarse para hacer frente a esta situación y 
otras, que tuvieron que reducir el gasto diario. A continuación, se anotan algunos testimonios que 
ilustran estos efectos de la crisis sanitaria:

Mi mamá sacó un préstamo al banco y puso un pequeño negocio de abarrotes, y 
ahí fue que nosotros nos dedicamos a levantar poco a poco y mejorando la situación 
económica.

Mujer, 17 años, Iquitos
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Mi ganancia de todos los productos que hago pues la invertimos en más gelatina 
para hacer, y lo que nos sobra para la comida o para comprar lo que se necesite en 
la casa y un poco para el ahorro, porque trato de ahorrar un poco.

Hombre, 22 años, Iquitos

[…] el dinero que gané tuve que guardarlo y el otro tuve que comprarme un celular 
porque me falta ver inglés y necesitaba un equipo para poder hacer inglés. Clases 
virtuales […] En el instituto nos exigen porque te piden para graduarte que hables 
inglés básico.

Hombre, 22 años, Cusco

Algunos testimonios en las entrevistas en profundidad muestran cómo algunas personas 
adolescentes y jóvenes indígenas tuvieron que dejar sus empleos para dedicarse al cuidado 
de sus hijos o hijas; en algunos casos, dejaron de trabajar para atender las nuevas exigencias 
ocasionadas por la falta de servicios educativos presenciales en distintos niveles:

Ahora no estoy trabajando porque la escuela me está exigiendo más y tengo que 
hacer los trabajos. Estamos ahorita haciendo exámenes, entregando trabajos. Tengo 
que estar más pendiente en mis estudios porque este año salgo y para mí es un poco 
más exigente.

Mujer, 17 años, Iquitos

Por mi hijita, más que todo, porque como estaba yendo al jardín entonces yo me iba 
a trabajar, pero ahora mi nena no está yendo al jardín, tengo que hacerle sus clases 
entonces. Mi pareja trabaja todo el día. […] porque no hay con quién dejarla. También 
con esto de la pandemia, también por miedo he dejado de trabajar.

Mujer, 25 años, Cusco
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b. El ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes y jóvenes indígenas en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19

La crisis sanitaria por la COVID-19 obliga a las instituciones públicas a atender los problemas de 
salud de la población adolescente y joven, entre ellos, y de manera especial, aquellos vinculados 
con su salud sexual y reproductiva, así como los relacionados con su salud mental. Se requiere 
también, en el marco de la emergencia y el confinamiento, una respuesta oportuna y estructural 
a los casos de violencia basada en género. Con este fin, resulta necesario analizar la actual 
situación del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre las personas adolescentes 
y jóvenes indígenas encuestadas.

Situación conyugal e hijos

Como se observa en el gráfico 18, de la población encuestada, el 82 % son solteros/as; el 17 % 
son casados/as o convivientes; y el 1 % se encuentran separados/as. Al analizar esta variable 
por grupos de edad, se aprecia que casi todos los adolescentes (15-17 años) se encuentran 
solteros/as (96 %), de igual manera que una proporción también elevada de la población entre 
18 y 24 años (92 %), mientras que en el grupo de mayor edad (25-29 años) la proporción de 
solteros/as es menor (60  %). En el grupo de entre 25 y 29 años, el 38  % está casada/o o 
conviviendo, mientras que, en el de 18 a 24 años, solo el 8 % está en esta situación (gráfico 18). 
No se encuentran diferencias significativas según el sexo en estos resultados propuestos.

Considerando la variable del sexo, se identifica que los casos de adolescentes y jóvenes casados 
solo se identifican entre participantes mujeres, mientras que adolescentes y jóvenes separados 
solo se encuentran entre los participantes hombres. A modo de dato referencial, cabe anotar que 
la Encuesta demográfica y de salud familiar 2019 (en adelante, ENDES 2019), realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), identificó los 21.5 años como la edad 
mediana de la primera unión conyugal en mujeres indígenas de 25 a 49 años.

Gráfico 18: Estado civil por grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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El 15 % de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas tienen uno o más hijos. De este 
grupo, el 3 % corresponde a los menores de edad (15-17 años), mientras que en el caso de 
jóvenes de entre 18 y 24 años la proporción es 1 de cada 10, y en el de jóvenes de entre 25 y 29 
años es 1 de cada 3 (gráfico 19).

Gráfico 19: Jóvenes indígenas con hijos por grupo de edad (%)
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Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre 
derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Adicionalmente, al observar este indicador por sexo, los resultados dan cuenta de que la 
proporción de mujeres adolescentes y jóvenes indígenas con hijos es bastante mayor que la de 
los hombres que dijeron ser padres: 21 % frente a 10 % (gráfico 20).

Gráfico 20: Jóvenes indígenas con hijos según sexo (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis 
de la encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para 
adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Por otro lado, una alta proporción de adolescentes y jóvenes indígenas viven con su madre: 
71 %. Esta proporción se incrementa a 83 % en el grupo específico de 15 a 17 años. El hecho 
de vivir con la madre expresaría que las personas adolescentes y jóvenes encuestadas, en su 
mayoría, continúan en el hogar familiar, ya que la mayoría, el 62 %, también indica vivir con sus 
hermanos. Por otra parte, estas cifras estarían dando cuenta de la existencia de hogares en los 
cuales la figura paterna está ausente, ya que solo el 50 % reporta vivir con el padre (gráfico 21).

Solo el 13 % de los participantes viven con su pareja, sobre todo en el caso de los mayores 
de 25 años: en este grupo, la proporción de quienes dijeron encontrarse en esta situación se 
eleva a 30 % (gráfico 22). Por otro lado, según el gráfico 21, solo el 9 % declaró vivir con sus 
hijos. Si comparamos este resultado con la proporción de adolescentes y jóvenes indígenas que 
declararon tener hijos, 15 % (gráfico 20), se deriva la existencia de un 6 % de las y los jóvenes 
indígenas con hijos que no viven con el hijo o hija. Por otro lado, si bien un 3 % de adolescentes 
(15-17 años) señalaron tener hijos, no vivirían con estos (gráfico 22).

Gráfico 21: Parentesco de las personas que viven en la misma casa (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Del 13 % de personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas que viven con su pareja, 
se identifica en el gráfico 22 que ningún adolescente (15-17 años) vive con una pareja, mientras 
que el 6 % de jóvenes de entre 18 y 24 años respondieron afirmativamente a esta opción, cifra 
que sube a 30 % en el caso de los participantes de entre 25 y 29 años. Entre quienes declararon 
vivir con su pareja, casi todos señalaron que lo hacen desde antes del confinamiento producto 
de la pandemia. Estos resultados indicarían que, al menos en el grupo de la población indígena 
encuestada, el confinamiento producido por la COVID-19 no habría resultado en un aumento de 
uniones tempranas entre los más jóvenes por la situación de emergencia nacional. En cuanto a 
estos resultados, no se identifican diferencias por sexo.

Gráfico 22: Parentesco de las personas que viven en la misma casa, 
por grupo de edad (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Sin embargo, respecto de este grupo de 30 personas indígenas de la muestra que viven con 
su pareja, vale la pena destacar que, si bien el 66 % convive porque lo deseaba, el resto señala 
razones que podrían estar vulnerando sus derechos: embarazo, salida ante problemas del 
momento, problemas económicos, decisión de la pareja o decisión de la familia (gráfico 23).

Gráfico 23: Razones para vivir con la pareja (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 30 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon vivir con la pareja.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, de salud mental, y de 
atención a la violencia

Para esta pregunta, se priorizaron opciones vinculadas con los servicios de salud sexual 
y reproductiva, con la salud mental, y con aquellos de atención de la violencia. Se trata de 
las situaciones de salud más relevantes que afectan a la población adolescente y joven en un 
contexto de emergencia como el de la pandemia de la COVID-19.

Como se observa en el gráfico 24, la gran mayoría de adolescentes y jóvenes indígenas 
encuestados, 67 %, reportaron no haber necesitado los servicios de salud sexual y reproductiva 
durante el estado de emergencia. Entre quienes respondieron que sí los habían necesitado, 
los servicios más requeridos fueron los siguientes: consejería o información en salud sexual 
y reproductiva, 14  %; acceso a métodos anticonceptivos y condones, 11  %; consultas 
ginecológicas, 9 %; y anticonceptivo oral de emergencia, 5 %. Un dato que llama la atención 
es que el 6 % necesitó servicios de psicología y salud mental, proporción que en el caso de las 
mujeres llega a 11 %, mientras que, en el caso de los hombres, es 2 %.
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Gráfico 24: Servicios de salud necesitados durante la cuarentena y el 
«quedarse en casa», por sexo (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

A quienes habían requerido alguno de estos servicios, se les preguntó por dificultades que 
hubieran tenido en el acceso a ellos. Del total de personas adolescentes y jóvenes indígenas 
encuestadas, solo un 8 % señaló que no había tenido dificultades, mientras que un 2 % no supo 
precisar su respuesta (gráfico 25). Las principales dificultades se centraron en los servicios de 
consejería en salud sexual y reproductiva, acceso a anticonceptivos, consultas ginecológicas, y 
servicios de salud mental.
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Gráfico 25: Servicios de salud a los que han tenido dificultad para acceder 
durante el estado de emergencia, por sexo (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 69 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon haber necesitado algún servicio durante la cuarentena.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

En el gráfico 26, se observa que la principal razón de las dificultades fue el desconocimiento 
sobre dónde conseguir estos servicios, respuesta dada por el 30 %. Por otro lado, en elevadas 
proporciones, las razones para no haber podido acceder a los servicios de salud dependieron del 
propio sistema de salud pública: estaba cerrado (28 %), habían aumentado los precios (18 %), 
había muchos pacientes en espera (17 %), no había personal de salud para atenderlos (16 %), el 
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horario de atención no era adecuado (11 %), era difícil llegar al establecimiento (11 %), faltaban 
los productos o servicios solicitados (5 %), les cancelaron la cita (3 %) y no quisieron atender a la 
persona sin un/a acompañante (2 %). No se identifican diferencias por sexo o grupos de edad.

Gráfico 26: Razones de las dificultades para acceder a servicios durante el 
estado de emergencia (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 69 jóvenes y adolescentes indígenas que declararon haber necesitado algún servicio durante la cuarentena.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

La valoración de las personas encuestadas por el servicio de consejería e información en 
sexualidad y salud reproductiva se puede apreciar en algunos de los testimonios obtenidos en 
las entrevistas en profundidad:
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Había muchos pacientes esperando

Falta de personal de salud

Vergüenza y/o temor

El establecimiento de salud no está 
abierto en horarios convenientes para mí

Dificultad para desplazarme al 
establecimiento de salud

No me sentía seguro/a de ir solo/a

Falta de productos o servicios solicitados

Cancelaron mi cita programada

No me quisieron atender solo/a

Otra dificultad

30 %

17 %

11 %

18 %

13 %

5 %

2 %

28 %

16 %

9 %

18 %

11 %

3 %

3 %
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Entrevistada: Ya he ido a la posta. […] Ahí pasaba mi control de adolescente, que 
era una ginecóloga…

Entrevistadora: ¿Entonces ibas al servicio diferenciado que hay para 
adolescentes?

Entrevistada: Sí, ese […] estuvo bien, había campaña de adolescentes que te 
dan charlas cómo cuidarte, o cuando tienes una pareja cómo 
debes cuidarte, y nos hablaban, nos incentivaban a nosotros, cómo 
nosotros debemos saber cosas, qué nos va a perjudicar, qué cosas 
nos van a beneficiar.

Mujer, 17 años, Iquitos

Entrevistador: Cuando necesitas hacerte un chequeo o hacer una consulta 
relacionada con tu salud sexual o reproductiva, ¿con quién te 
haces ver?, ¿a dónde acudes?

Entrevistado: Primero, voy a la posta de mi comunidad. Paso primero por medicina 
general y luego, viendo la situación, a planificación familiar.

Hombre, 22 años, Cusco

Por otro lado, en la encuesta también se exploró sobre el conocimiento de algunos servicios 
de salud diferenciados, específicamente entre el grupo de 15 a 17 años. A ellos y ellas se les 
preguntó si sabían que los adolescentes mayores de 14 años podían recibir por su cuenta, sin 
compañía de padres o tutores, consejería en temas de salud sexual y métodos anticonceptivos 
en cualquier centro de salud. La mitad de ellos no lo sabía.

Además, a todas las personas encuestadas se les preguntó si conocían el kit de emergencia 
en casos de violencia sexual. Se encontró que solo 1 de cada 5 sabía de qué se trataba el kit 
y cómo conseguirlo, en tanto que el 79 % respondió que no sabía de qué se trata el kit, o que 
sí ha escuchado del kit o sabe qué es, pero que no sabría cómo conseguirlo (gráfico 27). Estos 
resultados nos dan luces del desconocimiento de los jóvenes sobre los servicios de salud sexual 
y reproductiva, y sobre cómo o dónde acceder a ellos.
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He escuchado, pero no sé bien 
qué es ni cómo conseguirlo

Sí sé qué es, pero no 
sé cómo conseguirlo

Sí sé qué es y sé 
dónde conseguirlo

No sé qué es

Gráfico 27: Conocimiento sobre el kit de emergencia en casos de 
violencia sexual (%)

Analizados estos resultados según grupos de edad (gráfico 28), se identifica que el grupo de 
adolescentes indígenas de 15 a 17 años, de ambos sexos, tendría mayor desconocimiento sobre 
el kit de emergencia. Se evidencia la necesidad no solo de garantizar el acceso a estos servicios, 
sino también de difundirlos y promover su uso entre esta población, particularmente entre los 
más jóvenes.

Gráfico 28: Conocimiento sobre el kit de emergencia en casos de violencia 
sexual, por grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

28 %

44 %

20 %

7 %

He escuchado, pero 
no sé bien qué es ni 
cómo conseguirlo

Sí sé qué es y sé 
dónde conseguirlo

Sí sé qué es, pero no 
sé cómo conseguirlo

No sé qué es

28 %

16 %

30 % 32 %

20 %
16 %

23 %
18 %

44 %

61 %

41 % 40 %

7 % 6 % 6 %
9 %

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre 
derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 
2020.

Total De 15 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 29 años
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Relaciones sexuales y métodos de protección

Es importante mencionar que un porcentaje importante de las personas encuestadas en el estudio 
prefirió dar respuestas imprecisas o no responder sobre sus relaciones sexuales: 17 % no precisa 
y 7 % no está segura/o. El gráfico 29 muestra que el 34 % de la población encuestada afirmó 
haber tenido relaciones sexuales durante la pandemia, resultado que responde, principalmente, 
a la actividad sexual reportada por las personas mayores de 25 años y, en menor medida, por 
aquellas que tienen entre 18 y 24 años. Por otro lado, en el grupo de adolescentes (15-17 años) 
hombres y mujeres, solo un 7 % habría tenido relaciones sexuales durante la pandemia y un 
3 %, antes de la pandemia; mientras que la gran mayoría, el 83 %, no habría tenido relaciones 
sexuales hasta el momento de la encuesta. Este dato coincide con lo que reporta la ENDES 2019 
en cuanto a que la edad mediana de la primera relación sexual entre las mujeres indígenas es 
18.5 años.

Gráfico 29: Última relación sexual por grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

En los últimos 3 meses

Hace más de 3 meses

Hace más de 6 meses

No estoy seguro/a

Nunca he tenido relaciones sexuales

No precisa

31 %
7 %

28 %
50 %

16 %
3 %

22 %
13 %

26 %
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21 %
2 %

3 %
0 %

6 %
1 %

7 %
0 %

5 %
14 %

17 %
8 %
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20 %

Total De 15 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 29 años
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Entre los adolescentes y jóvenes indígenas de ambos sexos que han tenido alguna vez relaciones 
sexuales, un 2 % ha tenido –la mujer o la pareja– un embarazo durante el estado de emergencia 
y un 3 % no está seguro/a de si hubo un embarazo. Vale destacar que la situación de embarazo 
durante el estado de emergencia se ha dado en todos los grupos de edad. De los 12 casos en 
esta situación, el 23 % deseaba el embarazo, el 32 % no lo deseaba en ese momento, el 11 % 
no quería tener hijos nunca y el 34 % prefirió no precisar.

De esta población que declaró haber tenido relaciones sexuales, preocupan los resultados 
obtenidos en la respuesta a la pregunta sobre el uso de métodos de protección sexual para 
evitar un embarazo no deseado en su última relación sexual: el 17 % de personas adolescentes 
y jóvenes indígenas encuestadas no emplearon ningún método de protección o anticonceptivo, 
proporción a la que, hipotéticamente, podría sumarse el 6 % que no precisó el método empleado 
(gráfico 31). Adicionalmente, el 12 % habría empleado métodos no seguros, como el retiro antes 
de la eyaculación, la abstinencia periódica, el uso de plantas, etc. Un 62 % sí habría empleado 
un método seguro en su última relación. Destaca el condón (masculino o femenino) como el 
escogido por un 47 % (gráfico 31). No se identifican diferencias por grupos de edad.

Gráfico 30: Adolescentes y jóvenes que han declarado tener relaciones 
sexuales alguna vez en su vida (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis 
de la encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para 
adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

57 %

17 %

26 %

Ha tenido relaciones 
sexuales

Nunca ha tenido 
relaciones sexuales

No precisa



54

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Sí, condón masculino o femenino

Sí, Inyección

Sí, retiro (antes de la 
eyaculación)

Sí, píldora

Sí, anticoncepción de 
emergencia

Sí, abstinencia periódica

Sí, plantas u otros métodos

Sí, implantes

Sí, lactancia exclusiva

No, ninguno

No precisa

47 %
59 %

34 %

6 %
6 %
6 %

3 %
4 %

2 %

2 %
1 %

4 %

17 %
19 %

15 %

8 %
1 %

16 %

4 %
2 %

6 %

2 %

3 %

3 %
1 %

5 %

1 %
1 %

6 %
6 %
7 %

Gráfico 31: Método de protección usado en la última relación sexual para 
evitar un embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual (ITS), 

por sexo (%)

Total: 158 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon tener relaciones sexuales.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Al analizar los métodos de protección sexual que se emplean «normalmente» según el sexo 
(gráfico 32), se encuentra que una mayor proporción de hombres que de mujeres reportó el uso 
del condón: 55 % frente a 44 %. La inyección, reportada como el segundo método utilizado, se 
presenta en proporciones bastante mayores en mujeres que en hombres: 22 % frente a 5 %. 
Como se anotó anteriormente, la proporción de quienes no emplean ningún método resulta 
preocupante por su posible impacto en la ocurrencia de embarazos no planeados: 16 % en 
mujeres y 11 % en hombres. A ellos habría que añadir el 9 % de mujeres y el 17 % de hombres que 
no supieron precisar cuál es el método que normalmente emplean. No se identifican diferencias 
por grupos de edad.

Total Hombre Mujer
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14 %
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4 %

13 %
11 %

16 %

13 %
5 %

22 %

5 %
4 %

7 %

1 %
1 %

0 %

10 %
11 %

9 %

1 %
1 %
2 %

13 %
17 %

9 %

Condón masculino o
condón femenino

Inyección

Píldora

Retiro (antes de la eyaculación)

Anticoncepción de emergencia

Abstinencia periódica

Implantes

Con plantas u otro método

Espumas, jaleas, óvulos 
(vaginales), parches

Lactancia exclusiva (MELA)

No uso ninguno

No precisa

Estos resultados revelan la necesidad de mejorar el acceso a una educación sexual integral 
que fortalezca la autonomía corporal y la capacidad de agencia de las personas adolescentes y 
jóvenes indígenas. De igual manera, es importante mejorar el acceso a consejería en salud sexual 
y reproductiva en esta población adolescente y joven sexualmente activa, así como el acceso a 
métodos anticonceptivos modernos. Como referencia de lo hallado, es importante anotar que 
la ENDES 2019 reporta, para el momento en que se efectuó esa encuesta, que el 49.8 % de 
las mujeres de origen nativo de 15 a 49 años emplea algún método moderno, el 25.7 % emplea 
algún método tradicional y el 25 % no usa método alguno.

Gráfico 32: Método de protección sexual que usa normalmente, por sexo (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 158 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon tener relaciones sexuales.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Total Hombre Mujer
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Entre quienes usan «normalmente» métodos de protección sexual, los lugares más frecuentes 
para adquirirlos, como se puede ver en el gráfico 34, serían las farmacias y boticas: el 75 % 
respondió esta opción. En segundo lugar, con un 20 %, figuran los centros de salud del MINSA. 
Este dato evidencia la necesidad de que los establecimientos de salud del MINSA no solo atiendan 
la actual demanda por parte de un grupo importante de mujeres, sino que amplíen su cobertura 
al conjunto de la población a fin de que el acceso a métodos modernos gratuitos esté disponible 
para todos y todas; solo así se asegurará el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. 
Otros datos por destacar son el 11 % de mujeres indígenas que normalmente acuden a algún 
establecimiento de EsSalud, y el 5 % de hombres y mujeres indígenas que acuden a amigos o 
parientes para conseguir un método de protección sexual. En esta variable, no se encontraron 
diferencias significativas entre los distintos grupos de edad.

Gráfico 33: Adolescentes y jóvenes que declararon utilizar algún método de 
protección sexual (%)

Total: 158 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon tener relaciones sexuales.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis 
de la encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para 
adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Farmacia/botica

Hospital, centro o puesto de salud
del MINSA

Clínica o consultorio médico particular

Tienda/supermercado/hostal

Amigos/parientes

Hospital/Policlínico/centro/posta de 
EsSalud

Promotor de salud MINSA

Hospital/otro de la Municipalidad

75 %
72 %

77 %

20 %
16 %

23 %

5 %

11 %

7 %
8 %

6 %

1 %
3 %

9 %
8 %

11 %

3 %
3 %
2 %

5 %
9 %

2 %

Gráfico 34: Lugar donde consiguen los métodos de protección 
sexual, por sexo (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 116 adolescentes y jóvenes que declararon utilizar algún método de protección sexual.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Según el gráfico 35, poco más de la mitad (56  %) de las personas adolescentes y jóvenes 
indígenas encuestadas no tuvo dificultad para conseguir sus anticonceptivos o métodos de 
protección usuales, y un 18 % no los requirió durante la pandemia. Un 16 % respondió que sí 
tuvo problemas para acceder a esos métodos, indicador de las posibles barreras que tienen 
los adolescentes y jóvenes indígenas de ambos sexos para acceder a métodos de protección 
sexual. Incluso, quienes sí pueden estarían accediendo a ellos a costa de su economía personal, 
cuando deberían poder acceder a estos métodos de manera gratuita. Destaca, por otro lado, un 
7 % que no usó protección por oposición de la pareja. Todos estos resultados se dan tanto en 
hombres como en mujeres y en todos los grupos de edad.

Total Hombre Mujer
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Sí, tengo problemas para conseguir 
métodos de protección sexual

Sí, mi pareja no quiere que use un 
método de protección sexual

Sí, mi familia o conocidos se pueden 
enterar de que tengo relaciones sexuales

Sí, fue una relación sexual
que no quise tener

Sí, he tenido otra dificultad

No he tenido ninguna dificultad

No lo he requerido/No he tenido 
relaciones sexuales durante la cuarentena

16 %
14 %

20 %

5 %
4 %

7 %

56 %
58 %

54 %

7 %
9 %

6 %

2 %

4 %

1 %
2 %

18 %
16 %

20 %

Gráfico 35: Dificultades para conseguir o usar un método de protección sexual 
durante la cuarentena y el «quedarse en casa», por sexo (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 116 adolescentes y jóvenes indígenas que declararon utilizar algún método de protección sexual.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Experiencias de violencia en el entorno

En una sociedad afectada por diversos tipos de violencia en diversos ámbitos, públicos y privados 
(Ellsberg & Heise, 2005), el tema de la violencia constituye un aspecto sensible para las personas. 
Por eso, en el presente estudio, se decidió abordarlo a través de preguntas indirectas que 
consultaban sobre situaciones de violencia en el entorno cercano, pero dejando abierta la opción 
de que la persona reportase también experiencias propias. El concepto de «entorno cercano» 
incluye el espacio del hogar, es decir, las personas que viven con la persona encuestada; sin 
embargo, también puede incluir espacios fuera del hogar pero que forman parte de la experiencia 
cercana de la persona.

Total Hombre Mujer
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En primera instancia, se preguntó sobre situaciones de violencia en las familias: se halló que 
el 61 % de las personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas «nunca» habían sido 
testigos de situaciones en las cuales las personas de su familia se hubieran insultado o peleado 
«hasta golpearse» durante el periodo de cuarentena y confinamiento. El 20 % informó que «pocas 
veces» habían ocurrido situaciones de este tipo, el 12 % reportó que «algunas veces» y solo 
el 3  % indicó que estos episodios de violencia ocurrían «muchas veces» (gráfico 36). No se 
encontraron diferencias significativas entre las respuestas de los hombres y las de las mujeres.

Gráfico 36: Frecuencia de situaciones de peleas o insultos dentro del hogar 
durante la cuarentena y el «quedarse en casa» (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Al preguntarse por experiencias de violencia en el entorno cercano, no referido exclusivamente 
al espacio del hogar, la consulta se vuelve más indirecta, lo cual podría brindar mayor libertad 
de respuesta para el encuestado o encuestada. Las principales situaciones identificadas están 
referidas a humillaciones o insultos, 30 %; impedir que hablen con amigos, 23 %; amenazas con 
ser expulsados de casa o con que no se les cubran sus gastos, 23 %; discriminación por ser 
indígena, 15 %; acoso o bullying, 12 %; y golpes o sacudones, 12 %. Destaca el 9 % que dice 
conocer que alguien de su entorno cercano fue discriminado por su orientación sexual (gráfico 
37). No se identifican diferencias por el sexo o edad del adolescente o joven.
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Gráfico 37: Situaciones de violencia en el entorno cercano desde que empezó 
la cuarentena y el «quedarse en casa» (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Las entrevistas en profundidad nos permiten aproximarnos a algunas de las reacciones de los 
adolescentes y jóvenes indígenas de ambos sexos ante casos de violencia en su entorno. Las 
experiencias relatadas mostrarían, en especial, el poco involucramiento para detener la violencia y 
proteger a la víctima, a pesar de ser situaciones reiterativas según contaron. Quienes mencionaron 
conocer a alguien en situación de violencia dijeron que comunicaron el hecho, en un caso, a la 
policía y, en el otro, a la madre de la víctima. En el primer caso, la policía habría intervenido 
con demora y sin proteger a la víctima, sino solo con la intención de constatar la situación de 
violencia. Además, es importante señalar que los y las entrevistadas tenían poca información o 

La/lo han humillado, insultado o hecho sentir mal

Le han impedido que hable con familiares y/o amigos

La/lo han amenazado con botar de casa, 
abandonarlo/a o dejar de pagar sus gastos

La/lo han discriminado/a por
ser indígena o afroperuano

La/lo han acosado o molestado sexualmente en 
internet o las redes sociales (con fotos, videos u otros)

La/lo han golpeado, sacudido, jaloneado
o hecho daño físicamente

La/lo han encerrado en algún lugar

La/lo han discriminado/a por ser
homosexual, lesbiana o trans

La/lo han amenazado o intentado matar

La/lo han obligado, forzado, convencido a realizar 
actos sexuales que no quería

30 %

12 %

23 %

10 %

6 %

23 %

12 %

15 %

9 %

5 %



61

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

no la tenían sobre los servicios de atención en caso de violencia de género. Aunque lo hallado 
en las entrevistas no se puede generalizar para toda la población del estudio, incluimos algunos 
testimonios que ilustran situaciones como las descritas:

Entrevistado: Hace poco pasó algo aquí. De mi casa al ladito hay un garaje y 
vimos como un maltrato hacia una joven que vive con su pareja 
ahí. Pedía auxilio me recuerdo, y llamamos al 105 y ellos vinieron y 
constataron también que era maltratada. […] Había rumores, pero 
no creíamos tanto, pero esa vez yo estaba en la televisión y gritó 
pues auxilio, auxilio, y me asomé un rato a la ventana y de verdad 
era que estaba sufriendo un maltrato. Entonces, junto con mi madre 
tuve que llamar a la policía nacional y ellos de inmediato vinieron. 
Tardaron, porque a veces la policía no llega en el momento justo. 
Tardó un buen momento la policía en llegar.

Entrevistador: ¿Y ustedes, los vecinos, actuaron de alguna manera o solamente 
avisaron para que lograra llegar la policía?

Entrevistado: Como era cuarentena, en toque de queda, 11, 12, solo la policía 
vino y constató no más, pero sí era una violencia contra la mujer.

Hombre, 22 años, Cusco

Entrevistada: Sí me pasó con una amiga… bueno, sigue en situación de violencia 
y anteriormente le hemos ayudado avisándole a su mamá, y sí le 
ha ayudado. Pero la situación ahora es un poquito más compleja. 
[…] Anteriormente tuvo violencia física y actualmente su violencia es 
psicológica.

Entrevistadora: ¿Y es con la misma persona?

Entrevistada: No, es con personas distintas.

Mujer, 29 años, Cusco

Al explorar en las encuestas sobre sus experiencias más personales respecto de posibles 
sensaciones de temor o de encontrarse en peligro durante la pandemia, se encontró que solo el 
46 % de las personas encuestadas, de ambos sexos, no se habría sentido en riesgo en ningún 
momento y que otro 13 % no precisó su respuesta (gráfico 38). Entre aquellos encuestados que 
sí habrían experimentado esa sensación, se identifica que la principal situación en la que se han 
sentido en riesgo es cuando participan en alguna actividad de la comunidad o el barrio, situación 
identificada por el 23 %, lo que en el caso de las mujeres se eleva a 31 %. Es importante destacar 
que un 18 % de los encuestados, de ambos sexos, refirieron situaciones relativas a su entorno 
doméstico: cuando la pareja se enoja, cuando está durmiendo en casa, cuando se queda sola o 
solo en casa, o cuando está en casa con algún familiar con el que vive. Esta situación constituiría 
un indicador de violencia en el hogar.
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Gráfico 38: Situaciones en las que se ha sentido temor desde que empezó la 
cuarentena y el aislamiento, por sexo (%)

Cuando camino por mi barrio o participo 
en alguna actividad en mi comunidad

Cuando me quedo solo/a en casa

Cuando entro a mi Facebook o
a algunas de mis redes sociales

Cuando participo de mis clases virtuales

Cuando estoy en casa con algún familiar 
o persona con quien vivo

Cuando mi pareja se enoja

Cuando estoy en el trabajo

Cuando estoy durmiendo en casa

Otra situación 

No me he sentido inseguro

No precisa

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Asimismo, se preguntó a las personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas si en el 
contexto de cuarentena y confinamiento habían estado en situaciones en las que tuvieron que 
realizar actos contra su voluntad. De acuerdo con lo observado en el gráfico 39, el 45 % señaló 
que no había tenido este tipo de experiencias, mientras que 14 % no precisó su respuesta. Entre 
los que sí tuvieron ese tipo de experiencias, las más comunes estuvieron relacionadas con el 
entorno doméstico: no dar una opinión para evitar discusiones, 17 %; preferir estar en otro lugar 

Total Hombre Mujer
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2 %
2 %
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9 %
8 %

11 %
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que en la casa, 13 %; o hacer algo que no querían en casa para que no se molestaran, 10 %. 
Destaca de manera preocupante que un 2 % declarara haber estado en una relación sexual sin 
desearlo; este porcentaje correspondería a 4 casos: 3 hombres y 1 mujer, de 15 a 24 años.

Gráfico 39: Situaciones en las que se realizaron actos en contra de su 
voluntad desde que empezó la cuarentena y el aislamiento, por sexo (%)

No dar mis opiniones para no generar peleas o 
conflictos en mi casa

Preferir estar en otro lado que en mi casa

Hacer algo que no quería para que no se molesten 
conmigo en mi casa

Evitar ciertos lugares de la calle para que no me 
molesten

Beber licor sin desearlo

Hacer algo que no quería por
temor a perder mi trabajo

Tener que cambiar mi manera de vestir o 
comportarme para que no me molesten en mi casa

Hacer algo que no quería para conseguir un 
trabajo, ganar dinero o recibir apoyo

Quedarme en un solo sitio de mi casa sin hacer 
ruido (has tenido que esconderte)

Estar involucrado/a en una situación sexual con 
otras personas sin desearlo

No me ha ocurrido ninguna de las situaciones 
anteriores

No precisa

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Ante la pregunta de a quién recurrirían en caso de estar en alguna de estas situaciones de peligro 
o temor (gráfico 40), se encontró que el 52 % acudiría a su madre o madrastra; el 27 %, a la 
policía o comisaría; el 26 %, a su padre o padrastro; el 25%, a familiares; y el 21%, a amigos y 
conocidos. Un significativo 10 % señaló que llamaría a la Línea 100, proporción que aumenta 
a 16 % en el caso de las mujeres y disminuye a 4 % en el de los hombres; y un 9 % acudiría a 
un Centro Emergencia Mujer, cifra que aumenta a 16 % en el caso de las mujeres y disminuye 

Total Hombre Mujer
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a 2 % en el de los hombres. El 9 % de los participantes señalaron que no recurrirían a nadie, 
14 % en el caso de los hombres y 4 % en el de las mujeres. Este podría ser un indicador de 
desconocimiento, pero también de desconfianza. En relación con este último aspecto, cabe 
mencionar que, de acuerdo con Ipsos Perú (2018), solo un tercio de la población confía en la 
policía y en las municipalidades distritales.

Los adolescentes de 15 a 17 años, de ambos sexos, acudirían en mayor proporción a su madre 
o madrastra en caso de necesitar ayuda.

Gráfico 40: Persona, institución o servicio a quien se acudiría ante alguna 
situación de violencia, por sexo (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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18 %
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22 %

29 %

10 %
4 %

16 %

9 %
14 %

4 %

Madre o madrastra

Policía o comisaría

Padre o padrastro

Algún otro familiar

Amigas/os, conocidos o vecino/a

Pareja

Profesional o establecimiento de salud

Línea 100 para casos de violencia

Centro Emergencia Mujer

Alguien de tu Iglesia o comunidad religiosa

Autoridad de la comunidad

No acudiría a nadie
Total Hombre Mujer
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En consonancia con estos resultados, la encuesta en línea Jóvenes ante COVID-19 en América 
Latina y el Caribe (UNFPA, 2020), realizada a adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, muestra 
que 3 de cada 4 participantes no conocen a qué medios acudir para pedir ayuda frente a casos 
de violencia.

Aunque no se puede generalizar lo hallado en las entrevistas en profundidad, cabe resaltar la 
percepción positiva encontrada en los testimonios respecto de la importancia de denunciar los 
casos de violencia. Por lo general, señalan la comisaría y la policía como las instancias a las que 
recurrir:

Entrevistador: Si supieras de alguien o alguien te contara que vive una 
situación de violencia ya sea psicológica, física o sexual, ¿crees 
que ayudaría avisarle a alguien más o denunciar el caso?

Entrevistado: Claro. Primeramente, creo que alertaría a las autoridades 
correspondientes como es la PNP y, claro, la policía.

Hombre, 22 años, Cusco

Entrevistadora: Y si tú supieras de alguien o alguien te contara que está viviendo 
una situación de violencia psicológica, física, sexual, ¿tú crees 
que ayudaría avisarle a alguien o denunciar el caso?

Entrevistada: Sí, porque en el trabajo recibimos un poco de capacitaciones. 
El tema era eso de hostigamiento sexual, todo eso. Entonces si 
hubiera alguien o una amiga que me contara que está pasando eso, 
yo le diría de denunciar.

Entrevistadora: ¿Y a dónde le dirías que vaya? ¿Qué le dirías que haga?

Entrevistada: Al puesto policial. […] O bien denunciar también en la Demuna, sí.

Entrevistadora: ¿Tú crees que sí les puede ayudar la Demuna o el puesto? ¿Sí 
podrían ayudar a esa persona?

Entrevistada: Sí, porque ahí es donde trabajan, llamar al número 100, una llamada 
anónima.

Mujer, 25 años, Cusco

Sin embargo, al mismo tiempo que consideran necesario realizar la denuncia, también hay 
opiniones que revelan desconfianza sobre el acceso a la justicia en estos casos:
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Entrevistada: Porque no sé cómo será la justicia en este país, pero no te ayuda. Te 
dicen ya, que reciben el caso, que vamos a ayudar, pero al final no 
lo hacen, te abandonan simplemente. Entonces eso no es ayuda.

Entrevistadora: Entonces quizás en ese caso tampoco sirve mucho llegar a 
denunciar y hacer todo este trámite.

Entrevistada: Lamentablemente, yo pienso que las leyes y la justicia en este país 
están de mal en peor y las mismas personas. Porque el policía lo 
puede detener, pero llega un fiscal que es corrupto y le das un poco 
de dinero y ayuda más al delincuente que al agraviado; eso pasa 
mucho acá. La persona misma cuando no tiene valores, no tiene 
principios, entonces no se llega lejos con respecto a este tipo de 
casos.

Mujer, 29 años, Cusco

c. Posibles efectos de la pandemia de la COVID-19 en las 
condiciones de vida de adolescentes y jóvenes indígenas

En esta sección, se abordan los posibles impactos que pudiera haber tenido la situación de 
emergencia sanitaria y de confinamiento en las condiciones de vida de las personas adolescentes 
y jóvenes indígenas encuestadas, incluyendo su vida familiar, sus relaciones de pareja, y su salud 
mental y emocional. Se analizan, también, sus expectativas acerca del futuro en el marco de la 
pandemia de la COVID-19.

Convivencia en el hogar

De acuerdo con las respuestas brindadas por las personas encuestadas, y como se observa en 
el gráfico 41, para el 57 % la cuarentena y las medidas de confinamiento no habrían afectado 
sus relaciones familiares, mientras que para un significativo 33 % estas habrían mejorado. Solo 
un 10 % considera que sus relaciones familiares han empeorado en el contexto de la pandemia, 
proporción que sería mayor en el grupo de 18 a 24 años, en el que llega a 15 %. No se registran 
diferencias significativas entre hombres y mujeres.
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Gráfico 41: Cambios en las relaciones con las personas dentro del hogar 
durante la cuarentena y el «quedarse en casa» (%)

Algunos testimonios muestran que las medidas de cuarentena habrían generado discusiones 
cotidianas por distintas razones, por ejemplo, la organización de las labores domésticas, la falta 
de dinero o la administración de los ingresos:

Como yo no estaba acostumbrada a estar en la casa porque tenía mucha más 
responsabilidad afuera, cuando tenía el teatro en el que yo estaba, la escuela, yo no 
estaba acostumbrada a estar en mi casa. [Por] no estar constantemente no sabía 
hacer las obligaciones de la casa, y cuando empezó la pandemia ya pues tenía que 
hacer las obligaciones de la casa y mi mamá a veces se molestaba por eso porque 
no lo hacía bien y se molestaba, y yo también me molestaba y así estábamos por un 
tiempo.

Mujer, 17 años, Iquitos

Es que a veces, como en toda familia, a veces nos asustamos, entonces un poco por 
eso tenemos alguna discusión con mi pareja, pero después estamos tranquilos, pero 
siempre por esto de la pandemia un poco nos estamos ajustando [económicamente].

Mujer, 25 años, Cusco

57 %

10 %

33 %

No han cambiado, 
sigue igual

Son mejores que antes 
de la pandemia

Son peores que antes 
de la pandemia

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la 
encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes 
y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Sin embargo, y como se evidencia en los resultados de la encuesta, la cuarentena y las medidas 
de confinamiento no parecen haber promovido muchos cambios en las relaciones familiares de 
la mayoría de las personas adolescentes y jóvenes indígenas, sean estas buenas o malas. Más 
allá del proceso de adaptación a pasar mucho más tiempo en casa, algunos de los participantes 
entrevistados rescatan la oportunidad que han tenido de acercarse más entre los integrantes de 
la familia y pasar tiempo juntos:

En ese caso, bueno, con mi familia nos sentimos más unidos porque antes no había, 
porque el otro año como estaba estudiando, más estudiaba y poco tiempo los veía a 
ellos, y ahora con esto de la pandemia cambió bastante, nos sentimos más unidos y 
nos apoyamos entre todos. [...] No paraba mucho en la casa porque la mayormente 
que paraba era mi mamá, y mi hermano trabajaba, yo estudiaba, mi otro hermano 
menor también estaba en colegio, o sea no parábamos mucho en la casa, salvo en 
la noche no más y eso. Y por eso éramos algo distantes, se podría decir.

Hombre, 22 años, Cusco

Ha logrado pasar más tiempo juntos, porque a veces mi padrastro no paraba 
mucho tiempo en casa, al igual que yo no paraba mucho tiempo en casa, no tenía 
conocimiento de mi mamá durante el día, y desde que empezó la cuarentena, 
obviamente de lo que ella hacía antes conversábamos, qué vamos a hacer, por 
ejemplo, un proyecto en casa ya que hay que arreglar un piso o comprar algo para 
nosotros. Eso es lo que ha mejorado en nosotros, por eso yo creo que esto es un 
mejoramiento, llevar la felicidad a nuestra casa. Estamos haciendo algo productivo 
ya sea comprar algo para hacer, ya que no podemos salir, no podemos hacer nada.

Hombre, 22 años, Iquitos

Por otro lado, la pandemia y las medidas de confinamiento han tenido un mayor impacto en las 
mujeres respecto de las tareas del hogar: mientras que el 67 % de las mujeres consideran que 
actualmente hacen más tareas de la casa que antes, esta proporción solo llega a 47 % en el 
caso de los hombres. Incluso, para el 12 % de hombres, la pandemia habría implicado realizar 
menos tareas domésticas que antes, mientras que esta proporción es de 8 % en el caso de las 
mujeres. Para el 33 % del total de participantes, no se habría producido ningún cambio, pero 
esta situación es bastante más frecuente en el caso de los hombres que en el de las mujeres 
(gráfico 42).
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Gráfico 42: Cambios en las tareas en casa durante la cuarentena y el 
«quedarse en casa», por sexo (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

A continuación, incluimos algunos testimonios de los hombres para quienes la pandemia y el 
confinamiento implicaron asumir responsabilidades en el cuidado de la casa que antes no tenían:

Lo que antes no hacía era, por ejemplo, barrer en casa, los platos, cocinar; eso era lo 
que no hacía antes, pero ahora sí lo hago porque tengo tiempo para hacerlo.

Hombre, 22 años, Iquitos

Entrevistado: Yo desinfectaba, mi hermano limpia y mi mamá, cuando termina de 
llegar alguien, lo desinfecta todo.

Entrevistador: Tú, por ejemplo, ¿qué hacías?, ¿cuál era tu función?
Entrevistado: Desinfectaba todo lo que ha salido al exterior.

Hombre, 15 años, Cusco

57 %

47 %

67 %

10 % 12 %
8 %

33 %

41 %

25 %

Hago más tareas de la 
casa que antes

Hago menos tareas de la 
casa que antes

No ha cambiado

Total Hombre Mujer
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Se preguntó, asimismo, sobre el modo en que la pandemia habría podido afectar su privacidad o 
intimidad (gráfico 43). Un tercio de los adolescentes y jóvenes indígenas encuestados, de ambos 
sexos, afirmaron sentir que con la cuarentena tienen menos privacidad o intimidad, mientras que 
para el 68 % no se habrían producido mayores cambios. El 3 % señaló que ahora tendría más 
privacidad o intimidad que antes de la pandemia.

Gráfico 43: Cambio en la privacidad e intimidad durante la cuarentena y el 
«quedarse en casa» (%)

Impacto de la pandemia en las relaciones de pareja

Se preguntó a los adolescentes y jóvenes indígenas de ambos sexos si durante el contexto de la 
pandemia su relación de pareja se había visto afectada. El 44 % respondió que no tiene pareja, 
proporción que aumenta a 67 % en el grupo de adolescentes (15-17 años). Para el 24 % del 
total de encuestados, hombres y mujeres, su relación no ha cambiado; para el 14 %, esta ha 
mejorado; para el 8 %, ha empeorado; y el 10 % señaló que su relación concluyó (gráfico 44). En 
estos resultados, no se identifican diferencias por sexo.

68 %

3 %

29 %

No, no ha cambiado Tengo menos 
privacidad o intimidad

Tengo más privacidad 
o intimidad

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la 
encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y 
jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Gráfico 44: Cambio en la relación con el/la enamorado/a, la pareja o 
el/la conviviente durante la cuarentena y el «quedarse en casa», por 

grupo de edad (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

Un ejemplo de los cambios ocurridos en las relaciones de pareja como efecto de las medidas 
sanitarias –como la cuarentena y el confinamiento– lo ofrece el siguiente testimonio, en el que se 
aprecia cómo el distanciamiento y la comunicación virtual pueden haber modificado las dinámicas 
de pareja:

Entrevistador: ¿Cómo ha cambiado tu relación con ella debido a la pandemia?

Entrevistado: Bueno, realmente ha cambiado bastante porque ya no la puedo ver. 
Antes ella me esperaba en el instituto, nos veíamos más en el instituto, 
teníamos tiempo de estar en el instituto, y desde que empezó la 
pandemia, nos alejamos y nuestro medio de comunicación entre 
nosotros es WhatsApp o Facebook, por este medio nos hablamos.

Hombre, 22 años, Iquitos

No tengo pareja Ha mejoradoNo ha cambiado Ya no estamos juntosHa empeorado
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41 %

35 %
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Salud mental y emocional

Todos los aspectos antes vistos –la crítica situación económica, la inestabilidad laboral, la 
incertidumbre en los estudios, la propia situación de confinamiento y el estar tantos meses sin 
llevar la vida social que se tenía antes de la pandemia– podrían estar afectando el bienestar y la 
salud emocional de las personas adolescentes y jóvenes indígenas.

Según se observa en el gráfico 45, el 62 % de las y los encuestados reportaron haber tenido 
problemas para concentrarse en sus estudios o trabajo durante la cuarentena y el estado de 
emergencia, y para el 23 % este ha sido un problema frecuente («siempre» o «casi siempre»). 
Cabe anotar que la proporción de adolescentes y jóvenes indígenas que no estaban estudiando ni 
trabajando en el momento de la encuesta es solo de 7 % a nivel total, pero alcanza un preocupante 
14 % en el caso de quienes carecen de conexión a internet, frente al 4 % de quienes sí contaban 
con este servicio. No se identifican diferencias por sexo en estos resultados. Vistos por grupos 
de edad, se observa que los adolescentes (15-17 años) han sentido con mayor frecuencia estos 
problemas; de hecho, el 10 % declaró sentirlos siempre.

Gráfico 45: Problemas para concentrarse, comprender las clases, realizar 
tareas, o cumplir con actividades de estudio o trabajo durante la cuarentena y 

el «quedarse en casa» (%)

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.

En las entrevistas en profundidad, se encontró que, para algunas personas, estudiar en casa 
puede generar dificultades significativas, como se expresa en el siguiente testimonio:

5 % 18 % 39 % 19 % 11 % 7 %

Siempre Casi nunca Nunca

No estoy estudiando ni trabajando

A vecesCasi siempre
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He estado molesto porque pienso que ya no va a ser lo mismo que antes. Eso me 
molesta también porque no sé si voy a continuar mis estudios, porque veo que no 
se puede ir a clases y como que en las clases virtuales no me está yendo bien, y por 
esas razones no sé si continuarlas presencialmente.

Hombre, 22 años, Iquitos

Esta dificultad para concentrarse podría estar relacionada con el estrés y las dificultades para 
adaptarse a la nueva forma de llevar sus actividades, pero también representaría una alerta 
sobre el bienestar y la salud mental de los y las adolescentes y jóvenes. De hecho, durante el 
estado de emergencia han estado presentes sentimientos de tristeza, estrés, ansiedad, angustia, 
desánimo, ira y frustración debido a las consecuencias de la pandemia, como la cuarentena y el 
aislamiento, la pérdida de familiares, y la situación económica. Así, en el gráfico 46, se aprecia 
que el 59 % de las personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas, de ambos sexos, 
sintieron depresión, ansiedad, estrés o enojo de manera frecuente («algunas veces» o «muchas 
veces») durante la cuarentena y el estado de emergencia. Solo el 10 % no habría experimentado 
estos sentimientos: 13 % en el caso de los hombres y 9 % en el de las mujeres. No se identifican 
diferencias por grupos de edad.

Gráfico 46: Frecuencia de situaciones en que se ha sentido soledad, 
depresión, estrés, ansiedad o enojo durante la cuarentena y el 

«quedarse en casa» (%)

23 % 36 % 22 % 8 % 10 %

Muchas veces Algunas veces Pocas veces Una vez Nunca

Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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La cuarentena y, en general, la necesidad de permanecer en casa son situaciones que incrementan 
el estrés, dado que significan para los jóvenes un cambio radical en sus rutinas de vida, y la 
imposibilidad de mantener las relaciones de amistad y de hacer actividades que antes ayudaban 
a lidiar con los problemas de la cotidianidad, como el deporte. Estos efectos de la actual crisis 
que se vive por la pandemia se pueden ver, a modo de ejemplo, en los siguientes testimonios 
recogidos en las entrevistas en profundidad:

Al principio, un poco oprimida porque no podíamos salir porque estábamos en 
cuarentena. A veces no estábamos acostumbrados a estar viéndonos las 24 horas 
del día; a veces había disgustos de familia, disgustos, no estábamos acostumbrados. 
Pero ahora, como ya ha pasado el tiempo, […] ya nos llevamos, […] nos entendemos, 
ha habido comunicación. […] Estaba acostumbrada a salir con mis amigos, salir con 
mis padres a algún lugar, y cuando llegó la pandemia no podíamos salir. Tenía esa 
molestia porque es así; me disgustaba y no podía decir nada.

Mujer, 17 años, Iquitos

Es que yo mayormente en mi caso me dedicaba más al fútbol y, desde que apareció 
esto de la pandemia, no pudimos hacer fútbol ni fulbito. O sea, yo siempre tenía la 
costumbre de ir siempre cada sábado, cada domingo, cada fin de semana con los 
amigos y con toda esta pandemia ya no pude y hasta ahora no puedo ni ir ni jugar 
porque está prohibido, y eso me tuvo aquí estresado.

Hombre, 22 años, Cusco

Me he sentido mal porque no podía salir ya sea a hacer deporte o ir a clases, que 
siempre lo hacía todos los días y extrañaba a mis amigos, extrañaba a mi novia, y no 
podíamos salir. Se siente encarcelado, ni motivos de estar así en casa todo el día, 
hacer algo, pero me sentía un poco incómodo.

Hombre, 22 años, Iquitos

El malestar y las emociones negativas vienen estrechamente vinculados con los problemas que se 
enfrentan, tanto económicos y laborales como de salud. Los cambios en el trabajo han producido 
también cambios en las rutinas del día a día, lo cual ha generado aún más preocupación y 
agotamiento. Si bien la encuesta no reporta diferencias significativas entre hombres y mujeres, 
en las entrevistas en profundidad se ve que son sobre todo las mujeres quienes reportaron 
con mayor intensidad este impacto emocional que los hombres. A continuación, se anota un 
testimonio al respecto:
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[…] tiene un vínculo en todo, porque si en el trabajo tú te sientes cansada, llegas a 
casa y a veces uno tiene malos días y llegas aburrida y tu día a día se malogra; solo 
quieres dormir y cosas así. Entonces como que tiene relación una cosa con la otra 
porque, si en el trabajo te va mal, en tu casa vas a estar mal también. Si en tu casa 
te va mal, vas a salir al trabajo y también vas a estar pensando en los problemas de 
la casa, ¿no?

[…]

Al inicio, cuando se cortó todo de golpe, en mi familia no teníamos la costumbre 
del ahorro, entonces sí hubo un momento en que al menos mis hermanas la vieron 
difícil, con lo que es la situación económica. El dinero ya se acababa, ya no había de 
dónde solventar los gastos, todas esas cosas, al inicio pues. Los bancos no habían 
paralizado la reprogramación, las deudas y todo eso, entonces todos sí estuvimos 
preocupados por esa situación, al borde de la crisis. Esa fue la situación más difícil.

Mujer, 29 años, Cusco

A esta situación se le suman sentimientos de ansiedad y frustración relacionados con la 
enfermedad de la COVID-19. La imposibilidad de asistir o acudir al cuidado de familiares enfermos 
ha generado preocupación y nerviosismo. Asimismo, las noticias sobre el nivel de contagio y las 
muertes provocan sentimientos de angustia e ira ante aquello que no puede controlarse, como 
se aprecia en los siguientes testimonios:

Me daba desesperación al ver las noticias; eso era lo más desesperante. Cada día que 
mires la televisión y digan los noticieros, cada día vamos aumentando, aumentando 
los casos de contagio y la tasa de mortalidad subía y subía. Esa era la desesperación.

Hombre, 22 años, Cusco

Nerviosa sí, un poco nerviosa porque en mi familia mi papá se había contagiado 
de la covid. Estaba mi papá enfermo. Me sentía angustiada a veces porque había 
problemas económicos hace tiempo y no teníamos cómo nosotros atender a mi papá 
y no teníamos. Los cuatro hijos de mi papá estábamos distanciados; no podíamos a 
veces ver a mi papá.

Mujer, 17 años, Iquitos
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En las entrevistas en profundidad, se han identificado testimonios que dan cuenta de un cambio 
significativo a nivel socioemocional: la reconfiguración de vínculos y la imposibilidad de mantener 
las relaciones afectivas con amigos. El retorno de las personas a sus pueblos y ciudades de 
procedencia ha afectado las relaciones de amistad y ha generado tristeza:

Muchas veces, señorita, muchas veces me he sentido triste. […] Me sentía triste 
a veces porque no podía salir. No estaba con mis compañeras, amigas, como yo 
acostumbraba estar. Tenía ese cariño con mis compañeros, compañeras, y no 
podía salir, me sentía triste. Yo soy de las personas que demuestro mi tristeza; estoy 
gritando con las personas. En este tiempo, más estaba con mis papás. Al principio, 
me sentía muy triste, no podía salir y entonces gritaba. Ahí mis papás me miraban y 
me decían «extrañas a tus amigas», y yo les decía que sí.

Mujer, 17 años, Iquitos

Bueno, claro, antes de la pandemia estaba con mis amigos de mi edad, o sea 
nos juntábamos, hablábamos, charlábamos ahí un rato, pero con todo esto de la 
pandemia ya no puedes ni hacer eso. Es más, algunos vivían en Quillabamba y se 
fueron para su pueblo, dejaron el barrio y se fueron a su lugar de origen y ya no se 
puede volver a hacer eso, ¿no? Y eso fue también... Me chocó bastante.

Hombre, 22 años, Cusco

Estas emociones se han manifestado en algunos y algunas adolescentes y jóvenes indígenas 
de diversas maneras: hábitos alterados de alimentación por la ansiedad, insomnio, periodos de 
mucha tristeza, aislamiento o, incluso, reacciones físicas, como parálisis facial:

En este tiempo que pasó, hubo una... o sea por todo me afecta mis nervios, y me 
enfermé y me quiso dar una parálisis facial, se podría decir, porque mi cara se fue 
a un lado por tanto estrés, por tanto ver en las noticias las personas que tenían que 
estar con su respirador. Y todo eso choca y me afectó, y sí, sufrí una parálisis facial 
y mi cara se fue a un lado. Fui a la posta, me dieron ampollas. Pero me recuperé, 
gracias a Dios me recuperé […] Mayormente cuando estás estresado, la mayoría de 
acá se enfermó de eso porque tengo una vecina que también le dio eso, pero de 
ella fue su cuello también, no podía regresar al otro lado, y el doctor nos dijo que 
mayormente a los adolescentes, a los jóvenes les está dando eso o porque están 
estresados, están encerrados en la casa. Eso es lo que me dijo y por las emociones 
fuertes también que teníamos, o sea ver las noticias y todo eso.

Hombre, 22 años, Cusco
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Porque he empezado a comer más; cualquier cosa agarro y me meto a la boca y 
estoy ahí, aunque no tenga hambre. Eso de querer hacer algo y no poder me lleva a 
la comida.

Mujer, 29 años, Cusco

En algunos casos, mencionaron que han conversado con amigos y familiares sobre sus emociones 
y los problemas que tienen en este nuevo contexto:

[…] cuando converso con mi pareja o con mi hermana me siento un poco tranquila, 
más aliviada.

Mujer, 25 años, Cusco

Sin embargo, hablar de estos temas no fue sencillo para todas las personas adolescentes y 
jóvenes indígenas entrevistadas. Algunas contaron que sí tienen la confianza de tratarlos con 
familiares cercanos, pero otras señalaron que prefieren guardar sus sentimientos. El apoyo 
profesional de psicólogos y terapeutas no ha sido considerado por las y los entrevistados como 
una opción ante este tipo de problemas debido, entre otras razones, a su poca accesibilidad. 
Un joven de Cusco, por ejemplo, explicó que el centro de salud de su localidad está dedicado a 
tratar casos de la COVID-19 y que las demás especialidades habían suspendido sus atenciones:

Entrevistador: ¿Y has acudido a algún psicólogo por este tema? ¿A algún 
profesional?

Entrevistado: No. Es que, por el tema de la pandemia, no había ni psicología nada. 
La posta de mi comunidad no había esto; todo era covid, no había 
ninguna otra especialidad.

Hombre, 22 años, Cusco

Estos hallazgos son acordes con lo encontrado en la encuesta en línea Jóvenes ante COVID-19 
en América Latina y el Caribe (UNFPA, 2020) a adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. En esta, 
se observó que más de la mitad de jóvenes que la respondieron han experimentado mayor estrés 
o incluso momentos de ansiedad o ataques de pánico durante la pandemia, proporción que se 
incrementa en las mujeres.
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Expectativas y preocupaciones sobre el futuro

En el presente estudio, se halló que el aspecto que más preocupa a las personas adolescentes 
y jóvenes indígenas encuestadas es el educativo: no poder desarrollar con normalidad sus 
proyectos de estudio y formación. Al preguntarse sobre el futuro (gráfico 47), el 49 % señaló 
su preocupación por temas educativos: no poder seguir estudiando o culminar sus estudios, 
demorarse más, no poder regresar a la educación presencial, ver afectada la educación de sus 
hijos, etc. Esta preocupación es mayor, 68 %, entre los adolescentes (15-17 años).

Un segundo aspecto que preocupa a un significativo grupo de encuestados, hombres y mujeres, 
es el tema laboral: el 28 % de las personas encuestadas están preocupadas por la estabilidad 
en su actual trabajo, o por encontrar trabajo en el caso de estudiantes o desempleados. Esta 
preocupación es bastante menor, 6 %, entre el grupo de adolescentes. A pesar de que en la 
pregunta se pedía excluir la preocupación por los contagios y la salud familiar, este aspecto se 
presentó como un tercer tema importante (gráfico 47).

Gráfico 47: Motivos de preocupación sobre la vida personal y los planes a 
futuro, por grupo de edad (%)

Nota: Pregunta abierta.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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Por último, se preguntó también, de manera sugerida, por ciertos temas que podrían generar 
mayor preocupación debido al estado de emergencia y a la pandemia. Como se aprecia en el 
gráfico 48, la mitad de los encuestados, de ambos sexos, respondieron que ahora se preocupan 
más por llevar a cabo sus planes de vida y sus estudios. Y el 44 % afirmó que le preocupa más 
que antes no poder continuar con sus estudios, preocupación más fuerte entre los más jóvenes: 
el 56 % del grupo de 15 a 17 años siente esta incertidumbre.

Pero surgen otras preocupaciones. Por ejemplo, a por lo menos un quinto de adolescentes y 
jóvenes indígenas les preocupa no poder ser atendidos en temas de salud o no poder evitar 
un embarazo no planeado (gráfico 48). Destaca que entre quienes no contaban con el servicio 
a internet esa proporción llega a un 28 %, frente a un 16% entre quienes sí contaban con este 
servicio. Esta preocupación puede estar relacionada con las noticias sobre el colapso del sistema 
de salud y la percepción de sentir que no tienen un acceso garantizado a este servicio básico, 
así como con las dificultades que ellos mismos han experimentado al tratar de acceder a algún 
servicio. Por otro lado, a un 10 % le preocupa no poder vivir su vida sexual y afectiva sin temores, 
y a un 9 % le preocupa estar a salvo de violencia física, psicológica o sexual (gráfico 48).

Gráfico 48: Situaciones que son motivo de mayor preocupación que antes 
debido a la cuarentena y el «quedarse en casa», por sexo (%)

Nota: Respuesta múltiple.
Total: 211 adolescentes y jóvenes indígenas.
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre la base del análisis de la encuesta sobre derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de la COVID-19 para adolescentes y jóvenes indígenas, Lima, 2020.
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4. Conclusiones
En el presente estudio, se planteó conocer la magnitud del impacto de la COVID-19 y las medidas 
de confinamiento en adolescentes y jóvenes indígenas en diferentes aspectos de su vida, en 
especial en aquellos relacionados con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo las condiciones habilitantes para ese ejercicio. Los resultados se organizaron en tres 
secciones: primero, los rasgos sociales y económicos de la población encuestada; segundo, el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y el posible impacto que la pandemia pudiera 
haber tenido en él; y tercero, los posibles impactos de la emergencia por la COVID-19 en el estilo 
y condiciones de vida de esta población, así como sus expectativas e incertidumbres en el marco 
del contexto sanitario y social.

Entre los hallazgos del estudio, se observa que un grupo significativo de adolescentes y jóvenes 
indígenas enfrenta una situación precaria en lo que respecta a su acceso a la salud. Así, uno de 
cada cinco encuestados carece de algún tipo de seguro de salud. Esta situación se agrava si 
consideramos a quienes no saben si cuentan con seguro. Esta sería una primera barrera para el 
ejercicio de su derecho a la salud, sobre todo en el contexto de la actual pandemia.

A nivel educativo, resalta como dato preocupante que una elevada proporción de jóvenes 
indígenas mayores de 18 años solo cuenta con educación secundaria completa, 59 %; mientras 
que una importante proporción de adolescentes, 42 %, tiene estudios secundarios incompletos, 
lo que estaría expresando atraso escolar y, en el peor de los casos, interrupción de la trayectoria 
educativa. En el contexto actual, 1 de cada 3 adolescentes no estaría recibiendo clases por la 
pandemia y la norma de quedarse en casa, y por temas laborales. Entre los que sí se encuentran 
estudiando actualmente, los problemas de acceso a internet y la baja calidad de la conexión 
serían las principales dificultades para llevar los cursos con normalidad, así como la falta de dinero 
o de equipos adecuados. Un indicador del impacto negativo en la salud mental y emocional que 
está teniendo esta emergencia sanitaria, en este grupo de adolescentes y jóvenes en particular, 
es la interrupción de los estudios debido a sentirse «demasiado tristes» para concentrarse.

Debido a las medidas tomadas por el Gobierno ante la crisis sanitaria, la situación laboral de 
las personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas también se ha visto afectada, con 
un impacto negativo en sus vidas respecto de cómo estaban antes de la emergencia. Un tercio 
de esta población, por ejemplo, ha dejado de trabajar, con una proporción mayor en el caso de 
las mujeres; mientras que el 16 % habría tenido que empezar a trabajar. De manera específica, 
destaca el 19 % de adolescentes indígenas (15-17 años) que se habrían visto en la necesidad de 
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empezar a trabajar, probablemente para paliar la caída en los ingresos familiares en el contexto 
de la pandemia. Estas consecuencias negativas no solo tienen repercusión en el momento 
actual, sino que podrían afectar sus proyectos de vida a mediano y largo plazo obstaculizando 
su trayectoria a la vida adulta.

En el contexto de la pandemia, contar con recursos y plataformas digitales para la conexión remota 
resulta clave para el acceso a una serie de servicios. Se requiere, además, un acceso equitativo 
a la conectividad que permita mantener, por ejemplo, la continuidad educativa y la actividad 
laboral de aquellas poblaciones con mayores dificultades de conexión y que se encuentran en 
condiciones sociales y económicas más desfavorables. Así, un dato importante que da cuenta de 
la importancia de la conexión a internet para el trabajo a distancia en el marco de la emergencia 
sanitaria es que, en el porcentaje de jóvenes indígenas de 25 a 29 años que perdieron sus 
trabajos (48  %), una proporción importante está conformada por quienes no cuentan con el 
servicio de internet: 40 %, frente al 25 % de quienes sí cuentan con conexión a internet.

Otro impacto negativo se vería a nivel de la salud mental y emocional. La crítica situación 
económica, la inestabilidad laboral o la incertidumbre en los estudios, así como la propia situación 
de confinamiento y el estar tantos meses sin llevar la vida social que se tenía previamente a la 
pandemia, podrían estar afectando el bienestar y la salud emocional de los y las adolescentes 
y jóvenes indígenas, quienes habrían estado sintiendo tristeza, estrés, ansiedad, angustia, 
desánimo, ira y frustración debido a las consecuencias de la pandemia, como la cuarentena y el 
aislamiento, la pérdida de familiares, y la situación económica. Así, en la encuesta se encontró 
que el 59 % de las y los participantes tuvieron esos sentimientos de manera frecuente («algunas 
veces» o «muchas veces») durante la cuarentena y el estado de emergencia.

En lo que respecta a situaciones de violencia sobre los mismos encuestados y encuestadas, se 
encuentra que la mitad de las personas adolescentes y jóvenes indígenas que formaron parte 
de la muestra se sintieron en riesgo de ser víctimas de violencia. La principal situación en la que 
se sienten en riesgo es cuando participan en alguna actividad de la comunidad o del barrio, 
sobre todo en el caso de las mujeres. También se identifican otras situaciones ubicadas en el 
mismo hogar, lo cual resulta particularmente preocupante: cuando la pareja se enoja, cuando el 
encuestado o encuestada está durmiendo en su propia casa, o cuando se queda sola o solo 
en casa. Este es un claro indicador de violencia en el hogar y sería experimentado en mayor 
proporción por las mujeres.

Respecto de a quién recurrirían en caso de verse en alguna de estas situaciones, los resultados 
indican que aún falta reforzar los canales de atención en casos de violencia. Se encontró que la 
mayoría recurriría a su madre u otros familiares, mientras que 1 de cada 3 acudiría a la policía o a 
la comisaría. Un significativo 10 % señaló que acudiría a la Línea 100 (con una proporción mayor 
en el caso de las mujeres que en el de los hombres) y el 9 %, a un Centro Emergencia Mujer 
(sobre todo, mujeres). El 9 % del total de encuestados señaló que no recurriría a nadie (14 % en 
el caso de los hombres y 4 % en el de las mujeres).

Un aspecto que se propuso indagar mediante el presente estudio es la situación familiar de las 
personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas. Un primer resultado dio cuenta de 
que el 15 % tienen uno o más hijos. Llama la atención, en este porcentaje, el 3 % de casos de 
menores de edad (15-17 años) con hijos; mientras que 1 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años 
y 1 de cada 3 jóvenes entre 25 y 29 años reportaron tenerlos. Analizado este indicador según el 
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sexo, destaca que la proporción de mujeres con hijos es bastante mayor que la de los hombres 
que refirieron ser padres: 21 % versus 10 %. Además, se identificarían casos de madres solteras 
entre las encuestadas, ya que la proporción de mujeres que viven con su hijo o sus hijos es casi 
tres veces superior que la de los hombres en esta situación: 13 % y 5 % respectivamente. Llama 
la atención, por otro lado, que entre quienes dijeron haber tenido alguna vez en su vida relaciones 
sexuales haya un 3 % que no está segura/o de haber habido un embarazo o no.

Respecto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes 
indígenas, destaca que en su última relación sexual un 17  % no empleó ningún método de 
protección, mientras que el 6 % no precisó el método empleado. Adicionalmente, el 12 % empleó 
un método no seguro, como el «retiro» antes de la eyaculación, la «abstinencia periódica», el uso 
de plantas, entre otros.

La proporción de quienes no emplean normalmente ningún método de protección sexual resulta 
preocupante por su posible impacto en la ocurrencia de embarazos no planeados, y a este grupo 
habría que añadir el 9 % de mujeres y el 17 % de hombres que no supieron precisar cuál es el 
método que normalmente emplean. El condón sería el método más usado por una significativa 
proporción de las y los encuestados.

Entre quienes usan normalmente métodos de protección, los lugares más frecuentes para 
adquirirlos son las farmacias y boticas, seguidas por los centros de salud del MINSA, preferidos 
en mayor proporción por las mujeres. Destaca que un 16 % tuvo problemas para acceder a esos 
métodos. Este dato pone en evidencia la importancia de que los establecimientos de salud del 
MINSA amplíen su cobertura a fin de que el acceso a métodos anticonceptivos modernos gratuitos 
esté disponible para toda la población, incluyendo los y las adolescentes que lo requieren. De 
esta manera, se asegurará el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, 
un preocupante 7 % no usó protección por oposición de la pareja, lo que daría cuenta de la 
persistencia de normas sociales que refuerzan el machismo.

Los problemas para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva se pueden observar 
en dos aspectos: problemas vinculados con la información sobre estos servicios, y aquellos 
relacionados con el propio sistema de salud pública, como desconocimiento sobre dónde 
conseguir estos servicios, estaba cerrado el local de atención, habían aumentado los precios, 
había muchos pacientes en espera, no había personal de salud para atenderlos, el horario de 
atención no era adecuado, era difícil llegar al establecimiento, había falta de productos o servicios 
solicitados, les cancelaron la cita, o no quisieron atenderlo/la solo o sola. Parecen persistir los 
problemas en la gestión y prestación de los servicios, así como en su difusión con pertinencia 
intercultural, es decir, reconociendo y valorando las prácticas, los valores y las creencias propios de 
cada población indígena. El estudio muestra que las personas adolescentes y jóvenes indígenas 
encuestadas no tienen conocimiento sobre la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, 
y de consejería, ni sobre los medios de acceso a anticoncepción disponible en sus localidades o 
sobre la oferta del kit de emergencia.

Se han identificado cambios en las dinámicas familiares de los adolescentes y jóvenes indígenas 
de ambos sexos debido a la cuarentena. Así, por ejemplo, los y las encuestadas han tenido que 
involucrarse más en las labores domésticas, lo cual ha generado también discusiones con sus 
padres y otros familiares. Sin embargo, la carga de las tareas domésticas y de cuidado de otros 
ha recaído principalmente en las mujeres: el 67 % de las mujeres consideran que actualmente 
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realizan más tareas de la casa que antes, proporción que solo llega a 47  % en el caso de 
los hombres. Por otro lado, la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 ha significado una 
oportunidad para pasar más tiempo con la familia que en el contexto prepandemia.

Respecto de su futuro, la mitad de las personas adolescentes y jóvenes indígenas encuestadas 
están preocupadas por temas educativos: no poder seguir estudiando o no poder culminar sus 
estudios, demorarse más, no poder regresar a la educación presencial, ver afectada la educación 
de sus hijos, entre otros. Esta preocupación es mayor entre los adolescentes de 15 a 17 años. 
Un segundo aspecto que les preocupa es el tema laboral. Los temores están relacionados, 
principalmente, con la estabilidad laboral y el conseguir trabajo. A pesar de que se trató de 
explorar por preocupaciones más allá de la COVID-19, el tema de los contagios y la salud de la 
familia apareció como un tercer tema importante.

Es importante resaltar que al menos a una quinta parte de adolescentes y jóvenes indígenas 
les preocupa no poder recibir atención en temas de salud o no poder evitar un embarazo no 
planeado. Esta preocupación puede estar influida por las constantes noticias sobre la crisis 
del sistema de salud que se ha vivido durante la pandemia y por la percepción de sentir que 
no cuentan con un acceso garantizado a este servicio básico. Se trata de una agudización de 
problemas que, aunque posiblemente existentes en la etapa prepandemia, con la crisis sanitaria 
y el estado de emergencia por la COVID-19 se han visto agravados, lo cual ha profundizado las 
brechas existentes en detrimento de las juventudes indígenas.
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5. Recomendaciones
A partir de las conclusiones y hallazgos en la situación social, laboral, educativa, y en el acceso a 
servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indí-
genas, se proponen algunas recomendaciones orientadas a revisar, replantear y fortalecer los pro-
gramas y servicios dirigidos a esta población, considerando el múltiple impacto de la pandemia de 
la COVID-19 y el estado de emergencia en su acceso a salud integral, a educación, a protección y 
a un trabajo digno. La labor en el contexto de la emergencia sanitaria consiste en mitigar los efectos 
de estos problemas que se han visto agravados principalmente en contextos rurales y en territorios 
en los que predomina la población indígena. Avanzar en esta agenda es garantizar el cumplimiento 
de sus derechos fundamentales, y sus derechos sexuales y reproductivos.

Las siguientes recomendaciones se han dividido en tres campos de acción claves: educación y 
trabajo, salud mental y emocional, y acceso a servicios relacionados con los derechos sexuales 
y reproductivos.

Educación y trabajo

A nivel educativo, es necesario implementar algún tipo de monitoreo pospandemia que permita 
asegurar la reinserción de los adolescentes y jóvenes al sistema educativo, y disminuir, en la me-
dida de lo posible, los altos niveles de interrupción de la trayectoria educativa que se han dado 
producto de la emergencia sanitaria. Se requiere proyectar procesos de recuperación y continui-
dad educativa para el momento de reapertura de las escuelas, que consideren las diferencias y 
las desigualdades que se han profundizado en tiempos de pandemia. Del mismo modo, se hace 
necesario adecuar el currículo contextualizándolo a las necesidades actuales y asegurando la 
pertinencia de los contenidos a la situación de emergencia que se vive y cómo viene afectando 
a las juventudes indígenas en particular, siendo clave la participación de las familias y comunida-
des. Esta adecuación debe priorizar las competencias y los valores que se han revelado como 
prioritarios en la actual coyuntura: la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de 
otros, las competencias socioemocionales, la resiliencia, el rechazo de la violencia, entre otros.

En lo concerniente a la situación laboral de adolescentes y jóvenes indígenas, se necesitan me-
didas para garantizar los recursos naturales, que son esenciales para sus actividades tradicio-
nales. Además, se requiere promover iniciativas empresariales indígenas y fortalecer las econo-
mías locales. Es necesario también que las medidas de respuesta a la crisis y de recuperación 
económica garanticen los derechos laborales de los pueblos indígenas, incluyendo de manera 
particular a los y las jóvenes. El cierre de la brecha digital y la calidad de la conectividad, junto 
con los equipos tecnológicos adecuados, incluyendo equipos con conexión móvil, devienen en 
aspectos fundamentales que deben ser atendidos para garantizar la continuidad de la educación 
y la posibilidad de trabajar.
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Salud mental y emocional

El impacto emocional es uno de los principales y más graves en el contexto de la pandemia y 
la emergencia sanitaria. Resulta urgente, por tanto, establecer servicios de atención de la sa-
lud mental, incluyendo estrategias itinerantes, sobre todo en temas de prevención de estrés, 
ansiedad y depresión. El tema de la salud emocional suele colocarse como secundario en las 
políticas públicas. En el contexto de la actual crisis sanitaria y a la luz de los hallazgos del pre-
sente estudio, se trataría de un aspecto de urgente atención, particularmente cuando se trata de 
población adolescente y joven en situación de vulnerabilidad. Estos servicios de atención deben 
tener en cuenta la pérdida de familiares o de personas vinculadas con el entorno cercano de los 
adolescentes y jóvenes indígenas, pérdida que se suma a la información constante de muertes. A 
estas dificultades que afectan la vida emocional de las juventudes indígenas se debe añadir, por 
supuesto, la misma medida de confinamiento que, aunque en diversos grados, siguen viviendo la 
mayor parte de las ciudades del país. Los gobiernos locales, en este sentido, deberían generar e 
impulsar programas, culturalmente pertinentes, que ayuden o promuevan formas alternativas de 
ocio y uso de tiempo libre dirigidos específicamente a adolescentes y jóvenes.

Acceso a servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos

Se debe garantizar el acceso de las adolescentes y jóvenes a los servicios de salud sexual y re-
productiva en todos los establecimientos de salud, desde hospitales hasta postas, para lo cual 
es necesario generar rutas seguras para la oferta de estos servicios, así como otros canales 
de atención virtuales o telefónicos que busquen suplir el vacío que los canales tradicionales de 
atención han dejado durante el estado de emergencia. Las visitas domiciliarias son una alter-
nativa, principalmente para alcanzar a los adolescentes y jóvenes indígenas que se encuentran 
en comunidades alejadas y dispersas. Se debe impulsar acciones de información, educación y 
comunicación adecuadas a las lenguas que hablan los y las adolescentes y jóvenes, brindando 
mayor capacitación a los proveedores de salud para una atención amigable que tome en cuenta 
los usos y costumbres de la población indígena.

Además, se requiere identificar estrategias de prevención del embarazo adolescente cultural-
mente apropiadas y garantizar la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva en 
lenguas indígenas.

Los servicios y canales de denuncia seguros, como la Línea 100 y los Centros Emergencia Mujer, 
deben ser fortalecidos, adecuados a las características y necesidades de adolescentes y jóvenes 
indígenas, y difundidos entre esta población. Si bien son considerados por una parte de las per-
sonas adolescentes y jóvenes encuestadas, se identifica que, en general, no serían muy conoci-
dos. Lo mismo estaría sucediendo con otros servicios, como el kit de emergencia o la consejería 
para menores de edad.

Finalmente, es importante disminuir las brechas de género en todos los ámbitos de la vida de las 
y los adolescentes y jóvenes indígenas, promoviendo de manera sustantiva una mayor participa-
ción de los hombres en el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

El éxito de estos sistemas de atención radica en lograr que se conviertan en espacios esenciales 
para la población indígena en tanto allí encuentran respuestas que sintonizan con su cultura, 
valores y tradiciones. El trabajo con las familias y comunidades también resulta muy importante 
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de adolescentes y jóvenes indígenas.
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7. Anexos
ENCUESTA

ENCUESTA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN TIEMPOS DE LA 
COVID-19 PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES INDÍGENAS

PREGUNTAS FILTRO PARA INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN (NO MOSTRAR)

1. ¿Cuál es el idioma en el que aprendiste a hablar en tu niñez, o tu lengua materna?:

Quechua 1

Aimara 2

Asháninka 3

Awajún/Aguaruna 4

Shipibo-Konibo 5

Shawi/Chayahuita 6

Matsigenka/Machiguenga 7

Achuar 8

Otra lengua nativa u originaria (¿Cuál?): ________________ 9

Castellano 10

Portugués 11

Otra lengua extranjera 12

Lengua de señas peruanas 13
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2. Por tus costumbres y antepasados, te sientes o consideras:

Quechua 1

Aimara 2

Nativo o indígena de la Amazonía. Especifique: __________ 3

Perteneciente a otro pueblo indígena u originario. Especifique: _________ 4

Negro, moreno, zambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente 5

Blanco (TERMINAR) 6

Mestizo (TERMINAR) 7

Otro (TERMINAR) 94

En esta encuesta, queremos conocer tus opiniones y experiencias sobre tus relaciones 
interpersonales, la situación con tu familia y pareja, tu salud sexual y reproductiva, y situaciones 
de violencia en tu comunidad desde que empezó la pandemia de la COVID-19, en marzo del 
presente año, hasta ahora.

A lo largo de estos meses, se han establecido distintas medidas de seguridad y de emergencia a 
nivel nacional, como la cuarentena, el «toque de queda» y el «quedarse en casa». En la actualidad, 
algunas de estas medidas aún se mantienen de manera obligatoria en algunos lugares y la medida 
del toque de queda desde las 10 de la noche se mantiene a nivel nacional. Nos interesa conocer 
cómo estás llevando tú esta situación como adolescente o joven indígena.

Antes de empezar, queremos asegurarnos de que te encuentras en un lugar y un momento 
seguros para responder las preguntas, sin la preocupación o el temor de que otras personas se 
enteren de tus respuestas:

a. Sí, me encuentro en un lugar y un momento seguros para responder.
b. No me encuentro en un lugar y un momento seguros para responder.

PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN (NO MOSTRAR)

3. ¿Cuál es tu sexo?

Hombre 1 Mujer 2

4. ¿Con qué género te identificas?

Hombre 1

Mujer 2

Transgénero (hombre trans, mujer trans, transexual, travesti) 3

No estoy seguro/a 4

Otro. ¿Cuál? 94
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5. Respecto de tu sexualidad, ¿con qué afirmación te identificas?

Me atraen personas del sexo contrario 1

Me atraen personas de mi mismo sexo 2

Me atraen personas de ambos sexos (hombres y mujeres) 3

No estoy seguro/a 4

No me atrae nadie 5

No precisa 99

6. ¿Cuántos años cumplidos tienes?
______ (SOLO DE 18 A 29)

7. ¿Qué tipo de documento de identidad tienes?

DNI (azul o amarillo) 1

Solo partida de nacimiento 2

Solo carné de extranjería 3

No tengo ningún documento 4

No recuerdo 5

PREGUNTAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES (NO MOSTRAR)

8. ¿Qué tipo de seguro de salud tienes? Marca todas las que correspondan. (No 
mostrar: MÚLTIPLE)

Seguro Integral de Salud (SIS) 1

ESSALUD o seguro social 2

Seguro de Fuerzas Armadas y Policiales 3

Seguro privado de salud 4

Otro seguro 94

Ninguno 96

No sé 99
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9. ¿Presentas alguna de las siguientes dificultades para realizar tus actividades 
diarias? Marca todas las que correspondan. (MÚLTIPLE)

Dificultad para ver aun usando anteojos 1

Dificultad para oír aun usando audífonos 2

Dificultad para hablar o comunicarse aun usando la lengua de señas u otro 3

Dificultad para moverse o caminar, o para usar brazos y piernas 4

Dificultad para atender o aprender (concentrarse y recordar) 5

Dificultad para relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, 
emociones o conductas

6

Ninguna 96

10. Actualmente, tu estado civil es:

Conviviente 1

Casada/o 2

Separada/o 3

Viuda/o 4

Divorciada/o 5

Soltera/o 6

11. ¿En qué tipo de vivienda vives?

Casa independiente (familiar) 1

Departamento en edificio 2

Vivienda en quinta 3

Vivienda en casa de vecindad (callejón, solar o corralón) 4

Choza o cabaña 5

Local que no es una vivienda 6

Hotel, hostal u otro alojamiento 7

Otro tipo 94

12. ¿Cuántas habitaciones en total tiene el lugar donde vives, sin contar el baño, la 
cocina, los pasadizos ni el garaje? ____
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13. Incluyéndote a ti, ¿cuántas personas viven en tu hogar? ____

14. En tu vivienda tienen:

Servicio SÍ NO

Conexión a electricidad

Servicio de agua

Conexión a internet

Televisión y/o radio

Teléfono celular

Acceso a computadora

15. Desde que empezó la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿ha cambiado la cantidad 
de personas con las que vives en casa?

Ha aumentado 1

Ha disminuido 2

Se mantiene la misma cantidad de personas 3

16. ¿En la actualidad con quién vives en la misma casa? Marca todas las que 
correspondan. (NO MOSTRAR: MÚLTIPLE)

Con mi madre 1

Con mi padre 2

Con mis hermanos/as 3

Con la pareja de mi padre o madre 4

Con otros familiares 5

Con mi pareja (y/o su familia) 6

Con mis hijos 7

Con amigos 8

Con las personas para quienes trabajo 9

Con conocidos 10

Con desconocidos 11

Solo/a 12

*Si marcó «Con mi pareja», contestar preguntas 16 (A) y 16 (B). Si marcó «Con amigos», «Con las 
personas para quienes trabajo», «Con conocidos» o «Con desconocidos», contestar pregunta 16 (C).
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16 (A). (MOSTRAR SOLO SI MARCA CÓD 6 EN P16): ¿Hace cuánto tiempo vives con tu 
pareja?

1. Durante o después de la cuarentena o el «quedarse en casa»
2. Antes de la cuarentena

16 (B). (MOSTRAR SOLO SI MARCA CÓD 6 EN P16) ¿Cuál fue la razón para vivir con tu 
pareja? Marca todas las que correspondan. (NO MOSTRAR: RESPUESTA MÚLTIPLE)

Me embaracé / Mi pareja se embarazó 1

Tenía problemas de violencia en mi familia 2

Tenía problemas económicos 3

Fue la salida a mis problemas en ese momento 4

Quisimos vivir juntos 5

Mi familia o la familia de mi pareja lo decidieron 6

Mi pareja lo decidió 7

Otra: ____________________________________ 94

No precisa 99

16 (C). (MOSTRAR SOLO SI MARCA CÓD 8-11 EN P16): Señalaste que vives con amigos, 
personas con quien trabajas, conocidos o desconocidos. ¿Hace cuánto tiempo vives 
con ellos?

1. En los últimos meses cuando empezó la pandemia
2. Antes que empezara la pandemia

RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR Y TRABAJO NO REMUNERADO (NO MOSTRAR)

17. ¿Cuál fue el último nivel de estudios que aprobaste?

Sin educación 1

Inicial 2

Primaria (completa o incompleta): Especificar grado ____________ (MÁX 6) 3

Secundaria (completa o incompleta): Especificar grado __________ (MÁX 5) 4

Básica especial: ___________ 5

Superior técnica completa 6

Superior técnica incompleta o en curso 7

Superior universitaria completa 8

Superior universitaria incompleta o en curso 9
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18. En la actualidad, ¿estás recibiendo clases escolares, o de academia preuniversitaria, 
instituto o universidad?

1. Sí, estoy recibiendo clases escolares
2. Sí, estoy recibiendo clases de academia, instituto o universidad (PASAR A LA P19)
3. No (PASAR A P18C)

*Si contestó «Sí, estoy recibiendo clases escolares», continuar con las preguntas 18 (A) y 18 
(B). Si contestó «No», continuar con la pregunta 18 (C).

18 (A). (MOSTRAR SI MARCA CÓD 1 EN P18): ¿Cómo recibes tus clases escolares?

1. Con el programa Aprendo en casa, del Ministerio de Educación
2. Clases presenciales
3. Con otro programa o medios de mi escuela
4. No recibo clases
5. De otras formas en mi comunidad

18 (B). (MOSTRAR SI MARCA CÓD 1 EN P18): Durante el tiempo en el que has llevado 
clases a distancia, ¿se han tratado algunos de los siguientes temas? Puedes marcar 
más de una opción. (NO MOSTRAR: RESPUESTA MÚLTIPLE)

Pubertad/cambios físicos en el cuerpo y órganos reproductivos 1

Menstruación 2

Enamoramiento y comunicación con la pareja 3

Habilidades para tomar decisiones y autocuidado 4

Embarazo adolescente 5

Métodos anticonceptivos 6

VIH/sida y otras ITS 7

Dónde conseguir consejería, condones, métodos anticonceptivos, servicios de 
prevención para el VIH y otras ITS

8

Igualdad entre hombres y mujeres 9

Derechos sexuales y reproductivos 10

Prevención y atención de la violencia de género (física, psicológica y/o sexual) 11

Orientación sexual 12

Comportamiento sexual 13

Abstinencia 14

Aborto 15

No me han enseñado ninguno de estos temas 96
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18 (C). (MOSTRAR SI MARCA CÓD 3 EN P18) ¿Cuál es la razón principal por la que no 
estás estudiando? Puedes marcar hasta 3 opciones. (NO MOSTRAR: MÁX 3)

Por la cuarentena y el «quedarse en casa» 1

Quedé embarazada / Mi pareja quedó embarazada 2

Empecé a convivir con mi pareja o me casé 3

Tenía que ayudar en la chacra, negocio familiar o trabajar para ganar dinero 4

Tengo más responsabilidades en el cuidado de la casa o con mi familia 5

No tengo dinero o no tengo internet, computadora, televisión/radio 6

Me dio COVID-19 o a alguien en la familia 7

Terminé la escuela, el instituto o la universidad 8

No quiero estudiar 9

Mi escuela, instituto o universidad ha suspendido clases 10

No había maestros en la escuela 11

Me siento demasiado triste para concentrarme 12

Me dedico a trabajar normalmente 13

Otra: ____________________________ 94

No sabe 96

No precisa 99

19. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿cómo han cambiado las tareas que 
tenías en la casa?

1. Hago más tareas de la casa que antes
2. Hago menos tareas de la casa que antes
3. No ha cambiado

20. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿cómo ha cambiado tu situación 
laboral?

1. He tenido que empezar a trabajar
2. He tenido que conseguir más trabajos que antes
3. Me he quedado sin trabajo
4. No ha cambiado, sigo trabajando
5. No ha cambiado, antes tampoco trabajaba
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21. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿has tenido problemas para 
concentrarte, comprender tus clases, realizar tus tareas y/o cumplir con tus 
actividades de estudio o de trabajo?

1. Siempre
2. Casi siempre
3. A veces
4. Casi nunca
5. Nunca
6. No estoy estudiando ni trabajando

RELACIONES INTERPERSONALES (NO MOSTRAR)

22. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿cómo crees que han cambiado las 
relaciones con tu familia o personas con quienes vives en casa?

1. No han cambiado, sigue igual
2. Son mejores que antes de la pandemia
3. Son peores que antes de la pandemia

23. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿existen ocasiones en las que las 
personas que viven contigo se hayan insultado o peleado hasta golpearse?

1. Nunca
2. Pocas veces
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. No sé

24. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿consideras que tu privacidad o 
intimidad se ha visto afectada?

1. No, no ha cambiado
2. Tengo menos privacidad o intimidad
3. Tengo más privacidad o intimidad

25. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿te has sentido solo, deprimido, 
estresado, ansioso o enojado?

1. Muchas veces
2. Algunas veces
3. Pocas veces
4. Una vez
5. Nunca
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26. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿ha cambiado la relación con tu 
enamorado, pareja, conviviente?

1. No tengo pareja (PASAR A LA PREGUNTA 27)
2. No ha cambiado
3. Ha mejorado
4. Ha empeorado
5. Ya no estamos juntos (PASAR A LA PREGUNTA 27)

26 (A). (CÓD 2, 3, 4 EN P26) ¿Qué edad tiene tu pareja?

1. Su edad es: ________
2. No recuerdo, pero es mayor que yo
3. No recuerdo, pero es menor que yo
4. No tengo pareja

EMBARAZO, ACCESO A ANTICONCEPTIVOS, Y OTROS SERVICIOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

27. ¿Tienes hijos?

1. No
2. Sí

27 (A.) (CÓD 2 EN P27) Total de hijos nacidos vivos: ________

28. ¿Cuándo tuviste una relación sexual (actividad sexual) por última vez?

En los últimos 3 meses 1

Hace más de 3 meses 2

Hace más de 6 meses 3

No estoy seguro/a 4

Nunca he tenido relaciones sexuales (PASAR A P36) 96

No precisa 99

*Si contestó «Nunca he tenido relaciones sexuales», pasar a pregunta 36.
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29. (CÓD 1, 2, 3, 4, 99 EN P28) ¿Has estado embarazada o tu pareja ha estado embarazada 
en los últimos 6 meses?

Sí 1

No (PASAR A P32) 2

No sé, pero podría estarlo 3

No precisa 99

*Si contestó «No», pasar a pregunta 32.

30. (CÓD 1, 3, 99 EN P29) Cuando quedaste embarazada o cuando tu pareja quedó 
embarazada:

Tú querías/tu pareja quería quedar embarazada en ese momento 1

Tú no querías/tu pareja no quería quedar embarazada en ese momento 2

Tú no querías/tu pareja no quería tener más hijos 3

No quieres tener hijos nunca 4

No precisa 99

31. (CÓD 1, 3, 99 EN P29) Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿tú estuviste 
embarazada y ya no, o tu pareja estuvo embarazada pero ya no lo está?

Sí 1

No 2

No sé 3

32. ¿En tu última relación sexual usaste un método de protección sexual para evitar un 
embarazo no planeado o una ITS?

Sí, píldora 1

Sí, DIU 2

Sí, inyección 3

Sí, implantes 4

Sí, condón masculino o condón femenino 5

Sí, espumas, jaleas, óvulos (vaginales), parches 6

Sí, lactancia exclusiva (MELA) 7

Sí, abstinencia periódica (evitando tener relaciones sexuales durante los días fértiles) 8
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Sí, retiro (retirando el pene antes de la eyaculación) 9

Sí, anticoncepción de emergencia 10

Sí, plantas u otro método 11

No, ninguno 96

No precisa 99

33. Normalmente, ¿usas alguno de estos métodos para evitar un embarazo o una 
infección de transmisión sexual? Marca todas las que correspondan. (NO MOSTRAR: 
RESPUESTA MÚLTIPLE)

No uso ninguno 1

Píldora 2

DIU 3

Inyección 4

Implantes 5

Condón masculino o condón femenino 6

Espumas, jaleas, óvulos (vaginales), parches 7

Lactancia exclusiva (MELA) 8

Abstinencia periódica (evitando tener relaciones sexuales durante los días fértiles) 9

Retiro (retirando el pene antes de la eyaculación) 10

Anticoncepción de emergencia 11

Con plantas u otro método 12

No precisa 99

Si marcó «No uso ninguno», pasar a pregunta 36.

34. (CÓD 2-12 EN P33) ¿Dónde sueles conseguir el método de protección sexual que 
usas? Marca todas las que correspondan. (NO MOSTRAR: RESPUESTA MÚLTIPLE)

Hospital, centro o puesto de salud del MINSA 1

Promotor de salud MINSA 2

Hospital/policlínico/centro/posta de ESSALUD 3

Hospital/otro de las FFAA y PNP 4

Hospital/otro de la Municipalidad 5

Clínica o consultorio médico particular 6
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Farmacia/botica 7

Tienda/supermercado/hostal 8

Amigos/parientes 9

Otro (Especificar: ____________) 94

35. (CÓD 2-12 EN P33) Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿has tenido 
alguna dificultad en conseguir y/o usar un método de protección sexual para evitar 
un embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual? Marca todas las 
que correspondan. (NO MOSTRAR: RESPUESTA MÚLTIPLE)

Sí, tengo problemas para conseguir métodos de protección sexual 1

Sí, mi pareja no quiere que use un método de protección sexual 2

Sí, mi familia o conocidos se pueden enterar de que tengo relaciones sexuales 3

Sí, fue una relación sexual que no quise tener 4

Sí, he tenido otra dificultad: (Especificar) ________________________________ 94

No he tenido ninguna dificultad 96

No lo he requerido / No he tenido relaciones sexuales durante la cuarentena 98

36. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿has necesitado algunos de 
los siguientes servicios? Marca todas las que correspondan. (NO MOSTRAR: 
RESPUESTA MÚLTIPLE)

Consejería y/o información en sexualidad o salud sexual y reproductiva 1

Acceder a métodos anticonceptivos y/o condones 2

Pastilla del día siguiente o anticoncepción oral de emergencia 3

Examen de VIH 4

Consulta ginecológica (incluye exámenes) 5

Terapia antirretroviral 6

Tratamientos hormonales para personas trans 7

Aborto terapéutico 8

Atención prenatal, de parto y posparto 9

Consulta por ITS 10

Atención por complicaciones por aborto (espontáneo o inducido) 11

Servicio de atención por violencia en un Centro de Emergencia Mujer 12

Kit de emergencia para violación sexual 13
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Servicio de psicología o en salud mental 14

Otro (Especificar: ____________) 94

No he necesitado ninguno de los servicios anteriores (PASAR A P40) 98

*Si contestó «No he necesitado ninguno de los servicios anteriores», pasar a pregunta 40.

37. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», señala los servicios en los que 
hayas tenido alguna dificultad. Marca todas las que correspondan. (NO MOSTRAR: 
RESPUESTA MÚLTIPLE)

Consejería y/o información en sexualidad o salud sexual y reproductiva 1

Acceder a métodos anticonceptivos y/o condones 2

Pastilla del día siguiente o anticoncepción oral de emergencia 3

Examen de VIH 4

Consulta ginecológica (incluye exámenes) 5

Terapia antirretroviral 6

Tratamientos hormonales para personas trans 7

Aborto terapéutico 8

Atención prenatal, de parto y posparto 9

Consulta por ITS 10

Atención por complicaciones por aborto (espontáneo o inducido) 11

Servicio de atención por violencia en un Centro de Emergencia Mujer 12

Kit de emergencia para violación sexual 13

Servicio de psicología o en salud mental 14

Otro (Especificar: ____________) 94

38. ¿Cuáles han sido las razones de la dificultad? Marca todas las que correspondan. 
(NO MOSTRAR: RESPUESTA MÚLTIPLE)

No sabía dónde conseguirlos 1

El establecimiento de salud está cerrado, no atiende 2

El establecimiento de salud no está abierto en horarios convenientes para mí 3

Falta de productos o servicios solicitados 4

Falta de personal de salud 5

Había muchos pacientes esperando 6
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Cancelaron mi cita programada 7

Aumento de precio 8

Dificultad para desplazarme al establecimiento de salud 9

No me quisieron atender solo/a 10

No me sentía seguro/a de ir solo/a 11

Vergüenza y/o temor 12

No tenía libertad para salir de casa 13

Otra dificultad: _______________________ 94

39. Durante la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿cuántas veces te has enfrentado a 
alguna dificultad para obtener algunos de estos servicios de salud? ____

EXPOSICIÓN Y RIESGO DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (NO MOSTRAR)

Las siguientes preguntas tratan sobre situaciones de violencia verbal, física o sexual en tu 
comunidad y entorno cercano desde que empezó la cuarentena o el «quedarse en casa» por la 
COVID-19 (marzo del presente año).

40. Desde que empezó la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿has escuchado que 
alguien de tu entorno cercano haya experimentado alguna de las siguientes 
situaciones?:

Sí No

La/lo han humillado, insultado o hecho sentir mal 1 2

La/lo han encerrado en algún lugar 1 2

Le han impedido que hable con familiares y/o amigos 1 2

La/lo han amenazado con botar de casa, abandonarlo/a o dejar de pagar sus 
gastos

1 2

La/lo han golpeado, sacudido, jaloneado o hecho daño físicamente 1 2

La/lo han amenazado o intentado matar 1 2

La/lo han obligado, forzado, convencido a realizar actos sexuales que no quería 1 2

La/lo han acosado o molestado sexualmente en internet o las redes sociales 
(con fotos, videos u otros)

1 2

La/lo han discriminado/a por ser homosexual, lesbiana o trans 1 2

La/lo han discriminado/a por ser indígena 1 2



104

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

41. Desde que empezó la cuarentena y el aislamiento, ¿te has sentido con temor 
o en peligro en alguna(s) de las siguientes situaciones? Marca todas las que 
correspondan. (NO MOSTRAR: RESPUESTA MÚLTIPLE)

Cuando camino por mi barrio o participo en alguna actividad en mi comunidad 1

Cuando estoy en el trabajo 2

Cuando estoy en casa con algún familiar o persona con quien vivo 3

Cuando estoy durmiendo en casa 4

Cuando participo de mis clases virtuales 5

Cuando me quedo solo/a en casa 6

Cuando mi pareja se enoja 7

Cuando entro a mi Facebook o a algunas de mis redes sociales 8

Otra situación en la que hayas sentido temor o en peligro de violencia verbal, física o 
sexual: (Especificar) ____________________________________________________

94

No me he sentido inseguro o con temor en ningún momento desde que empezó la 
cuarentena o aislamiento

98

No precisa 99

42. Desde que empezó la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿te ha ocurrido alguna 
de las siguientes situaciones? Marca todas las que correspondan. (NO MOSTRAR: 
RESPUESTA MÚLTIPLE)

Hacer algo que no quería por temor a perder mi trabajo 1

Hacer algo que no quería para conseguir un trabajo, ganar dinero o recibir apoyo 2

Hacer algo que no quería para que no se molesten conmigo en mi casa 3

Beber licor sin desearlo 4

No dar mis opiniones para no generar peleas o conflictos en mi casa 5

Preferir estar en otro lado que en mi casa 6

Tener que cambiar mi manera de vestir o comportarme para que no me molesten en mi 
casa

7

Evitar ciertos lugares de la calle para que no me molesten 8

Quedarme en un solo sitio de mi casa sin hacer ruido (has tenido que esconderte) 9

Estar involucrado/a en una situación sexual con otras personas sin desearlo 10

No me ha ocurrido ninguna de las situaciones anteriores 96

No precisa 99
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43. Si tú pasaras por alguna de las situaciones antes descritas, ¿a quién acudirías por 
ayuda? Puedes marcar más de una opción. (NO MOSTRAR: RESPUESTA MÚLTIPLE)

Madre o madrastra 1

Padre o padrastro 2

Algún otro familiar 3

Pareja 4

Amigas/os, conocidos/as o vecino/a 5

Policía o comisaría 6

Autoridad de la comunidad 7

Alguien de tu Iglesia o comunidad religiosa 8

Profesional o establecimiento de salud 9

Empleador 10

Línea 100 para casos de Violencia 11

Centros de Emergencia Mujer 12

Alguna organización o página por internet 13

Otro: ____________________________ 94

No acudiría a nadie 96

44. ¿Sabes qué es el kit de emergencia en casos de violencia sexual?

1. He escuchado, pero no sé bien qué es ni cómo conseguirlo
2. Sí sé qué es, pero no sé cómo conseguirlo
3. Sí sé qué es y sé dónde conseguirlo
4. No sé qué es

EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO

45. Pensando en tu vida personal y tus planes futuros, ¿qué es lo que más te preocupa 
sobre tu futuro debido a la COVID-19? (Más allá del contagio, piensa en tu futuro a 
nivel educativo, profesional, familiar, etc.).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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46. Debido a la cuarentena y el «quedarse en casa», ¿te preocupa más que antes alguna 
de las siguientes situaciones? (Marque hasta 3 respuestas).

1. Poder evitar un embarazo no planeado
2. Poder evitar una infección de transmisión sexual
3. Poder vivir mi vida sexual y afectiva con seguridad y sin temor
4. Poder estar a salvo de violencia física, psicológica o sexual
5. Poder acceder a servicios de salud cuando lo necesite
6. Poder ser respetada/o como persona adolescente o joven
7. Poder continuar mis estudios
8. Poder llevar a cabo mis planes de vida
9. Otro

SI ES MENOR DE 18 AÑOS:

47. ¿Sabías que los adolescentes mayores de 14 años pueden recibir consejería, 
condones y otros métodos anticonceptivos modernos (incluyendo la pastilla del 
día siguiente) en los centros de salud solos, sin acompañamiento de tus padres o 
tutores?

1. Sí
2. No

48. ¿Sabes si hay un Centro de Emergencia Mujer u otros servicios de apoyo en tu 
comunidad a donde podrías ir si necesitas ayuda?

1. Sí
2. No
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GUÍA DE ENTREVISTA

(Adolescentes y jóvenes indígenas)

Preguntas de identificación:
- ¿Cuál es tu edad?
- ¿En dónde vives? ¿Perteneces a algún pueblo indígena/originario? (Indagar si el/ella ha 

migrado recientemente debido a la pandemia)
- ¿Qué idioma se habla más en tu casa?

En esta entrevista/conversación, queremos conocer algunos aspectos relacionados con tus re-
laciones interpersonales, la vida con tu familia y/o pareja, tu salud sexual y reproductiva, y situa-
ciones de violencia en tu comunidad desde que empezó la pandemia de la COVID-19, en marzo 
del presente año, hasta la actualidad.

A lo largo de estos meses, se han establecido distintas medidas de seguridad y de emergencia 
a nivel nacional, como la cuarentena, el «toque de queda» y el «quedarse en casa». En la actua-
lidad, algunas de estas medidas aún se mantienen de manera obligatoria en algunos lugares y la 
medida del toque de queda desde las 10 de la noche se mantiene a nivel nacional. Nos interesa 
conocer cómo estás llevando tú esta situación como adolescente o joven indígena.

Antes de empezar queremos asegurarte que todo lo que nos digas será confidencial y asegurar-
nos de que te encuentras en un lugar y un momento seguros para responder con tranquilidad a 
las preguntas, sin la preocupación o el temor de ser escuchada o escuchado o que otras perso-
nas se enteren de tus respuestas:

1. Sí, me encuentro en un lugar y un momento seguros para responder.
2. No me encuentro en un lugar y un momento seguros para responder.

Educación y trabajo:

1. Cuéntanos ¿a qué te dedicas ahora?:
¿Estás estudiando?, ¿qué estudias y en dónde?
Cuéntame cómo estás llevando tus clases, ¿te sientes cómodo/a llevando tus clases de esa 
forma? (Indagar por qué sí o no)

Si está estudiando:

2. ¿Qué dificultades has tenido llevando tus clases de esa manera? (Indagar en las dificultades 
que mencione y las razones).

· Preguntar en específico sobre: 1. Dificultades económicas (dinero o materiales); 2. 
Dificultades en comprensión, concentración y atención de clases; 3. Dificultad para 
absolver dudas o hacer consultas al profesor; 4. Tareas domésticas. 5. Cumplimiento de 
otras tareas y actividades, 5. Apoyo/oposición de la familia y/o pareja.

· Si menciona dificultades para concentrarse: ¿Por qué crees que has tenido problemas 
para concentrarte, comprender tus clases, realizar tus tareas y/o cumplir con tus 
actividades de estudio o de trabajo?
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- Indagar por signos de posible temor, estrés, ansiedad, depresión, otros problemas de 
salud mental o vulnerabilidad

3. ¿Cómo es la relación con tus profesores y compañeros/as de clase?  ¿Ha cambiado en 
algo en esta nueva situación de pandemia? ¿Han tenido algún problema en clase o entre 
ustedes? (Indagar situaciones de conflicto, bullying, acoso virtual)

Entrevistador/a explica: En ocasiones, los estudiantes pasan por situaciones en las que sus 
compañeros o profesores los tratan mal de maneras distintas: con apodos o sobrenombres, 
burlas, insultos, amenazas, empujones, tocamientos o agresiones. Estas situaciones no solo 
se dan en el aula, sino también en internet y por redes sociales, por ejemplo, compartiendo 
fotos o videos sin tu permiso. ¿Has pasado por alguna situación de estas?

4. Durante el tiempo que llevas clases de manera virtual, ¿han ocurrido situaciones de bullying 
virtual o acoso en tu escuela, por ejemplo, en redes sociales, WhatsApp u otro espacio virtual?

Si no está estudiando: ¿Por qué no?

2b. Indagar razones de deserción considerando diversas causas relacionadas con la salud, 
situación económica, y otras relacionadas o no con la COVID-19, como situaciones de 
violencia, o si su pareja no desea o dificulta que estudie.

3b. Si no está estudiando ahora: ¿Tienes planes de estudiar más adelante? ¿Qué te gus-
taría estudiar o hacer? (Indagar expectativas)

5. Y ¿estás trabajando en la actualidad? (Indagar razones) ¿En qué trabajas? ¿Cómo estás 
trabajando y desde cuándo? (Indagar: tipo de trabajo, modalidad de pago, actividad que 
realiza) ¿De qué manera ha cambiado la situación de la pandemia tu situación de trabajo?

6. ¿Cómo te sientes en el trabajo que realizas?

7. Si recibe dinero por su trabajo: ¿Qué sueles hacer con el dinero que ganas? (Indagar si tiene 
autonomía en hacer uso de ese dinero, si lo usa en sí mismo/a o si se lo da a familia o pareja)

Relaciones interpersonales:

8. La situación de pandemia y la cuarentena han ocasionado cambios en la vida cotidiana de 
muchas personas a nivel emocional, de salud y económicas. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo 
te has sentido durante estos meses de pandemia? (Indagar en torno a lo que vaya contando 
en el contexto familiar, con sus amigos y vida social, sobre su vida personal)

9. Cuéntame: ¿qué cambios han ocurrido en tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida desde que empezó 
la pandemia (marzo del 2020)? ¿Ha cambiado en algo? ¿En qué cosas ha cambiado?

· Indagar, a partir de lo que responda, sobre razones por las que cree que han cambiado 
las relaciones con su familia o personas con las que vive en casa.

10. En la actualidad, ¿con quiénes vives?

11. Cuéntame de tu familia: ¿cuántos son ustedes? ¿Qué cambios ha habido en la familia? 
¿Cómo viene pasando tu familia esta pandemia?

· Indagar si el número de personas ha cambiado a raíz de la pandemia.
· Si viviera con personas que no son su familia: ¿Por qué vives con ellos? ¿Desde cuándo?
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12. Desde que empezó la pandemia, ¿sientes que la manera de llevarse en tu familia ha cambiado 
respecto de cómo era antes? ¿Ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo?

· Indagar si esta situación ha empeorado debido a la pandemia y por qué. Indagar si por la 
pandemia ha cambiado el tipo de violencia: si ahora es física o verbal.

13. Desde que empezó la pandemia, ¿cómo se organiza tu familia (o las personas con las que 
vives) para realizar los quehaceres de la casa? ¿Quién hace qué? ¿Qué tareas haces tú (o tus 
hermanos/as) que no hacías antes?

· Indagar sobre las tareas domésticas y de cuidado de familiares u otras personas, si 
trabaja o ayuda en el trabajo a sus padres, etc.

14. Y respecto de tu comunidad o del lugar en el que vives, ¿cómo han cambiado las cosas?

15. ¿Tus vecinos o las personas de tu comunidad vienen realizando algún tipo de actividad 
en conjunto debido a la pandemia (por ejemplo, olla común, cuidado de personas, etc.)? 
¿Tú participas de alguna de esas actividades? ¿Qué haces para aportar en la comunidad? 
¿Estás participando en alguna actividad comunitaria?

16. ¿Tienes pareja o enamorado/enamorada? ¿Desde cuándo estás con él/ella? ¿Cómo te llevas 
con ella/él? ¿Cómo ha cambiado tu relación con él/ella debido a la pandemia?

17. Durante este tiempo, ¿cómo te has sentido emocionalmente? ¿Te has sentido triste, 
ansioso/a, sin ganas de hacer nada o angustiado/a? Indagar:

· ¿Conversaste con alguien sobre estas situaciones? ¿Con quién?

· ¿Has buscado ayuda o consejo de algún profesional (por ejemplo, de un/a psicólogo/a o 
consejero/a)? Si fuera sí: ¿Te ayudó?

Si fuera no: ¿Buscarías ese tipo de ayuda si no te sintieras bien? ¿Por qué sí o por qué no? 
¿Dónde?

18. Durante este tiempo, ¿has estado molesto/a, preocupado/a, agresivo/a? ¿Qué hiciste para 
desahogarte o sentirte mejor? Indagar:

· ¿Conversaste con alguien sobre estas situaciones? ¿Con quién?

· ¿Has buscado ayuda o consejo de algún profesional (por ejemplo, de un/a psicólogo/a o 
consejero/a)? Si fuera sí: ¿Te ayudó?

Sexualidad, salud sexual y reproductiva, y atención en salud mental

19. Cuéntame, ¿usas algún método para protegerte de una ITS o de un embarazo no planeado 
cuando tienes una relación o actividad sexual?

· Indagar si ha tenido relaciones sexuales durante la pandemia, frecuencia y si fue 
deseado: ¿Deseaste tener aquellas relaciones sexuales de las que me cuentas o en 
alguna situación no estabas muy segura/o o no quisiste?

· Si no usara métodos, indagar en torno a razones.
· Indagar por el tipo de métodos anticonceptivos modernos que usa. Si usara condón 

u otros métodos: ¿Dónde sueles conseguirlos? (Indagar si usa los centros de salud, 
farmacia/botica, amigos/conocidos, etc.)

· Indagar por la opinión de la pareja sobre el método que usa él/ella.



110

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

20. Cuando necesitas hacerte un chequeo o hacer una consulta relacionada con tu salud sexual 
o reproductiva, ¿con quién te haces ver? ¿A dónde vas? ¿Vas solo/a o acompañado/a?

· Si fuera adolescente: ¿Conoces los servicios diferenciados para adolescentes? ¿Has 
acudido a ellos? ¿Por qué sí / Por qué no? ¿En qué casos?

21. Y desde que empezó la pandemia, ¿has tenido necesidad de hacer alguna consulta o 
chequeo relacionados con tu sexualidad, por un embarazo o una pérdida? Cuéntame tu 
experiencia o la de tu pareja.

· Indagar sobre las molestias asociadas a ITS, tratamiento para el VIH, embarazo, pérdida 
o duda de estar embarazada, dolores en el vientre o la parte baja del vientre, uso de 
hormonas si son trans.

·  Indagar si lo/a atendieron o no.

Información para el/la entrevistador/a: Algunas personas suelen usar la denominación 
«enfermedades venéreas» en vez de infecciones de transmisión sexual (ITS). Algunas moles-
tias o síntomas asociados a las ITS sobre los cuales se puede consultar son: dolor o ardor 
al orinar; aparición de ampollas o llagas en los genitales, boca o ano; descensos o fluidos de 
olor diferente.

Si fuese una persona trans, la terapia hormonal implica un seguimiento médico cuando se 
realiza con un profesional de la salud.

Cuando se trata de un aborto, debido al contexto restrictivo, es probable que una mujer 
llegue a un establecimiento de salud debido a complicaciones asociadas a la práctica de un 
aborto inseguro. Los síntomas asociados a un aborto espontáneo es sangrado abundante o 
hemorragia; también puede presentarse signos de infección como dolor en el vientre o fiebre.

22. ¿Cómo te atendieron en esa oportunidad? ¿Dónde? ¿Qué te pareció la atención que 
recibiste? ¿Te ayudó en lo que buscabas?

Riesgo de violencia

23. Me comentabas anteriormente sobre tu familia y/o las personas con las que vives, ¿cómo ha 
sido la convivencia con ellos durante la cuarentena? ¿Quiénes pasan más tiempo en casa 
y/o contigo?

24. ¿Me puedes contar de algún momento difícil por el que hayas pasado en tu casa? (Indagar 
en temas no relacionados con fallecimientos por la COVID o contagios). ¿Ocurren con 
frecuencia? ¿Qué pasó después o qué hiciste?

25. ¿Han ocurrido discusiones o peleas durante estos meses en casa? ¿Qué pasó? ¿Por qué 
crees que ocurrieron? ¿Cómo te sentiste en esas ocasiones?

· Indagar en torno a las situaciones que comente, el tipo de violencia experimentada 
(recibida o ejercida) (violencia física y/o violencia verbal, insultos, amenazas, etc., y las 
personas involucradas)

· ¿Has sentido miedo o angustia de estar tanto tiempo en casa con tu familia? ¿Me puedes 
contar qué pasó? ¿Por qué crees que te sentiste así?



111

Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

26. ¿Has tenido discusiones o peleas con tu pareja o con las personas con quienes tienes 
relaciones sexuales? ¿Ocurren con frecuencia? ¿Qué pasó después o qué hiciste?

· Indagar en torno a las situaciones que comente, el tipo de violencia experimentada 
(recibida o ejercida) (violencia física y/o violencia verbal, insultos, amenazas, etc., y las 
personas involucradas).

27. Si es hombre: ¿Te has sentido enojado o con más ira que antes por alguna situación? ¿Qué 
situaciones o personas te hacen enojar más? ¿Qué sueles hacer cuando sientes mucha ira 
o enojo? (Explorar en términos de paciencia, perder la paciencia)

· Explorar sobre cómo suele manejar su ira, por ejemplo, sobre las cosas que hacía antes 
de la pandemia y si eso ha cambiado con la situación de encierro por la pandemia.

· Si no saliera en la indagación, preguntar directamente: ¿Crees que has sido agresivo con 
alguien en particular durante estos meses de cuarentena o aislamiento? ¿Por qué crees 
que pasó? (Indagar sobre situaciones y justificaciones que brinde)

28. ¿Te has sentido con temor, insegura/o o en peligro ante alguna situación sexual? ¿Por 
ejemplo: tocamientos que tú no deseaste, propuestas que te hicieron sentir incómodo/a, o 
que alguien se haya propasado contigo? Indagar:

· ¿Dónde ocurrió? ¿Quién/es fue/ron?

· ¿Has conversado de esto con alguien? ¿Qué te dijeron?

· ¿Conoces la Línea 100 de violencia de género? ¿Conoces los Centros de Emergencia 
Mujer? ¿Usarías estos servicios? (Indagar en dificultades o razones)

29. ¿Me puedes contar de algún momento difícil por el que hayas pasado en tu trabajo? (Indagar 
en torno a lo que mencione) ¿Ocurren con frecuencia? ¿Qué pasó después o qué hiciste?

30. En alguna de esas ocasiones, ¿pediste ayuda o te hubiera gustado pedir ayuda a alguien?

· Indagar por qué sí o por qué no, a quién pidió o pediría ayuda.

31. Si supieras de alguien, o alguien te contara que vive una situación de violencia (psicológica, 
física o sexual), ¿crees que ayudaría avisarle a alguien más o denunciar el caso? ¿A quiénes 
o dónde podrían acudir? ¿Por qué sí / por qué no?

· Indagar razones: No sabría a dónde ir, no creo que sea necesario, no serviría, temor a 
represalias o a que se sepa, vergüenza, culpa.

· Indagar si conoce los servicios donde hacer una denuncia, procedimientos y la ruta para 
realizarla (Poder Judicial/juzgados, Ministerio Público, servicios del Ministerio de Justicia 
-ALEGRA-, Defensoría del Pueblo, establecimientos de salud)

Expectativas sobre el futuro

32. ¿Cómo te imaginas los próximos meses? ¿Qué tienes pensado hacer el próximo año? 
¿Crees que esta pandemia podría afectar esos planes? (Indagar por planes de estudio, 
planes familiares, planes profesionales, relaciones interpersonales, etc.)
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FORMATOS DE CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADOS

C1. CONSENTIMIENTO PARA MAYORES DE EDAD (CÓD 2 Y 3 EN P4)

CONSENTIMIENTO INFORMADO VERBAL PARA PARTICIPAR EN UNA ENCUESTA

Estudio:
Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la COVID-19 
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Propósito del estudio:

El objetivo de la encuesta es conocer el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas, hombres y mujeres, de 15 a 29 años 
de edad. Buscamos conocer tus opiniones y experiencias sobre las relaciones interpersonales 
y familiares, la salud sexual y reproductiva, y los derechos desde que empezó la pandemia de la 
COVID-19, en marzo del presente año, hasta ahora.

Tu participación en esta encuesta es VOLUNTARIA; tu decisión sobre participar o no en la 
encuesta no afectará las actividades que pudieras realizar en el futuro. Tus respuestas serán 
CONFIDENCIALES. Serán conocidas solo por los/as investigadores/as en Lima, y no estarán 
relacionadas con tu nombre ni con tus datos personales.

La siguiente información te ayudará a decidir si quieres participar en esta encuesta. Es importante 
que comprendas esta información antes de consentir a participar en el estudio para que conozcas 
bien de qué se trata y cuáles pueden ser los beneficios o incomodidades de participar. Cualquier 
duda o consulta, puedes realizarla al reclutador/a. Este proceso se llama «consentimiento 
informado» y está siendo grabado en audio con fines de seguridad.

Procedimiento:

Si das tu permiso para participar en el estudio, se te enviará un enlace para acceder a un cuestionario 
virtual con preguntas, las cuales deberás marcar. La encuesta durará aproximadamente 20 
minutos. Si luego de empezar a llenar la encuesta te ves obligado a cerrarla o se corta la conexión 
a internet, descuida: cuando vuelvas a acceder al link, la página aparecerá exactamente en 
donde se quedó.

Al llenar la encuesta, tus respuestas serán recibidas directamente por el equipo de investigación 
en Lima. Ni el/la reclutador/a ni ninguna persona de tu entorno conocerán tus respuestas.

Riesgos o incomodidad:

No existen riesgos por participar en esta encuesta. Si alguna pregunta te resulta incómoda, 
puedes no contestarla. También puedes terminar la encuesta en cualquier momento. Esto no te 
perjudicará ni afectará de ninguna manera.
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* A todos los participantes en el estudio se les brindó un número telefónico ––que se ha omitido para el presente informe–– al cual 
se podían comunicar ante cualquier duda o reclamo.

Beneficios para la sociedad:

La información que se recoja en esta encuesta ayudará a hacer visibles los problemas que 
tienen los jóvenes y adolescentes indígenas, con el fin de que el Estado pueda tomar mejores 
decisiones.

Costo por participar:

No deberás pagar nada por participar de esta encuesta.

Confidencialidad:

Te podemos garantizar que tus respuestas no serán conocidas por nadie más que por los 
investigadores de este estudio. No tendrás que dar tu nombre ni apellidos durante la encuesta.

Puedes hacer todas las preguntas que desees antes de decidir si deseas participar o no, las 
cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que hayas aceptado participar, luego te 
desanimas o ya no deseas continuar, puedes hacerlo sin ninguna preocupación. No se realizarán 
comentarios ni habrá ningún tipo de acción en tu contra.

Derechos de participantes:

Participar es tu decisión. Puedes elegir participar o no en la encuesta. Puedes hacer todas las 
preguntas que desees antes de decidir si participar o no. Si luego de aceptar te desanimas y 
ya no deseas participar, puede dejar de responder y comunicar al/la reclutador/a tu decisión, 
la cual será respetada. No importa cuál sea la decisión que tomes; no habrá ninguna 
consecuencia para ti.

Contacto para consultas o reclamos:*

Se te enviará un documento con todas estas condiciones que he leído.

¿Está de acuerdo o no en participar en el estudio?

Sí, estoy de acuerdo. 1

No, no deseo participar. 2
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C2. CONSENTIMIENTO PARA PADRES DE MENORES DE EDAD 
  (CÓD 1 EN P4)

CONSENTIMIENTO INFORMADO VERBAL PARA AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN 
DE UN MENOR DE EDAD EN ENCUESTA

Estudio:
Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la COVID-19 
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Propósito del estudio:

El objetivo de la encuesta es conocer el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas, hombres y mujeres, de 15 a 29 
años de edad.

Para ese fin, estamos invitando al/la menor de edad bajo su tutela para que participe de una 
encuesta sobre sus opiniones y experiencias en torno a las relaciones interpersonales y familiares, 
la salud sexual y reproductiva, y los derechos desde que empezó la pandemia de la COVID-19, 
en marzo del presente año, hasta ahora.

La participación del/la menor de edad en esta encuesta es VOLUNTARIA; su decisión sobre 
participar o no en la encuesta no afectará las actividades que pudiera realizar en el futuro. Sus 
respuestas serán CONFIDENCIALES. Serán conocidas solo por los/as investigadores/as en 
Lima, y no estarán relacionadas con su nombre ni con sus datos personales.

La siguiente información lo ayudará a consentir la participación del/la menor de edad. Es 
importante que comprenda esta información para que conozca bien de qué se trata y cuáles 
pueden ser los beneficios o incomodidades de participar. Cualquier duda o consulta, puede 
realizarla al/la reclutador/a. Este proceso se llama «consentimiento informado» y está siendo 
grabado en audio con fines de seguridad.

Procedimiento:

Si da su permiso para la participación en el estudio, se le enviará al/la menor de edad un enlace 
para acceder a un cuestionario con preguntas, las cuales deberá marcar. La encuesta durará 
aproximadamente 20 minutos.

Al llenar la encuesta, las respuestas serán recibidas directamente por el equipo de investigación 
en Lima. Ni el/la reclutador/a ni ninguna persona de su entorno conocerán las respuestas.

Riesgo o incomodidad:

No existen riesgos por participar en esta encuesta. Si alguna pregunta le resulta incómoda, 
puede no contestarla. También puede terminar la encuesta en cualquier momento. Esto no le 
perjudicará ni afectará de ninguna manera.
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* A todos los participantes en el estudio se les brindó un número telefónico ––que se ha omitido para el presente informe–– al cual 
se podían comunicar ante cualquier duda o reclamo.

Beneficios para la sociedad:

La información que se recoja en esta encuesta ayudará a hacer visibles los problemas que tienen 
los jóvenes y adolescentes indígenas, con el fin de que el Estado pueda tomar mejores decisiones.

Costo por participar:

No deberá pagar nada por participar de esta encuesta.

Confidencialidad:

Le podemos garantizar que las respuestas serán guardadas en absoluta reserva por los 
investigadores/as de este estudio. No tendrá que dar su nombre ni apellidos durante la encuesta.

Podrá hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea que su hijo, hija o el menor 
bajo su tutela participe o no, las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que haya 
aceptado, luego se desanima o ya no desea continuar, podrá hacerlo sin ninguna preocupación. 
No se realizarán comentarios ni habrá ningún tipo de acción en su contra.

Derechos de participantes:

Participar es su decisión. Puede elegir participar o no en la encuesta. Puede hacer todas las 
preguntas que desee antes de decidir si participar o no. Si luego de aceptar se desanima y ya no 
desea participar, puede dejar de responder y comunicar al/la reclutador/a su decisión, la cual será 
respetada. No importa cuál sea la decisión que tome, no habrá ninguna consecuencia 
para él o ella.

Contacto para consultas o reclamos:*

Se le enviará un documento con todas estas condiciones que he leído.

¿Está de acuerdo con que su hijo o hija participe en el estudio?

Sí, estoy de acuerdo. 1

No, no deseo que participe. 2
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C2. ASENTIMIENTO PARA MENORES DE EDAD (COD 1 EN P4)

ASENTIMIENTO INFORMADO VERBAL PARA PARTICIPAR EN UNA ENCUESTA 
(PARA ADOLESCENTES)

Estudio:
Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la COVID-19 
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Propósito del estudio:

El objetivo de la encuesta es conocer el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas, hombres y mujeres, de 15 a 29 años 
de edad. Buscamos conocer tus opiniones y experiencias sobre las relaciones interpersonales 
y familiares, la salud sexual y reproductiva, y los derechos desde que empezó la pandemia de la 
COVID-19, en marzo del presente año, hasta ahora.

Tu participación en esta encuesta es VOLUNTARIA; tu decisión sobre participar o no en la 
encuesta no afectará las actividades que pudieras realizar en el futuro. Tus respuestas serán 
CONFIDENCIALES. Serán conocidas solo por los/as investigadores/as en Lima, y no estarán 
relacionadas con tu nombre ni con tus datos personales.

La siguiente información te ayudará a decidir si quieres participar en esta encuesta. Es importante 
que comprendas esta información antes de consentir a participar en el estudio para que 
conozcas bien de qué se trata y cuáles pueden ser los beneficios o incomodidades de participar. 
Cualquier duda o consulta, puedes realizarla al reclutador/a. Este proceso se llama «asentimiento 
informado» y está siendo grabado en audio con fines de seguridad.

Procedimiento:

Si das tu permiso para participar en el estudio, se te enviará un enlace para acceder a un cuestionario 
virtual con preguntas, las cuales deberás marcar. La encuesta durará aproximadamente 20 
minutos. Si luego de empezar a llenar la encuesta te ves obligado a cerrarla o se corta la conexión 
a internet, descuida: cuando vuelvas a acceder al link, la página aparecerá exactamente en 
donde se quedó.

Al llenar la encuesta, tus respuestas serán recibidas directamente por el equipo de investigación 
en Lima. Ni el/la reclutador/a ni ninguna persona de tu entorno conocerán tus respuestas.

Riesgos o incomodidad:

No existen riesgos por participar en esta encuesta. Si alguna pregunta te resulta incómoda, 
puedes no contestarla. También puedes terminar la encuesta en cualquier momento. Esto no te 
perjudicará ni afectará de ninguna manera.

Beneficios para la sociedad:

La información que se recoja en esta encuesta ayudará a hacer visibles los problemas que tienen 
los jóvenes y adolescentes indígenas, con el fin de que el Estado pueda tomar mejores decisiones.
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* A todos los participantes en el estudio se les brindó un número telefónico ––que se ha omitido para el presente informe–– al cual 
se podían comunicar ante cualquier duda o reclamo.

Costo por participar:

No deberás pagar nada por participar de esta encuesta.

Confidencialidad:

Te podemos garantizar que tus respuestas no serán conocidas por nadie más que por los 
investigadores de este estudio. No tendrás que dar tu nombre ni apellidos durante la encuesta.

Puedes hacer todas las preguntas que desees antes de decidir si deseas participar o no, las 
cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que hayas aceptado participar, luego te 
desanimas o ya no deseas continuar, puedes hacerlo sin ninguna preocupación. No se realizarán 
comentarios ni habrá ningún tipo de acción en tu contra.

Derechos de participantes:

Participar es tu decisión. Puedes elegir participar o no en la encuesta. Puedes hacer todas las 
preguntas que desees antes de decidir si participar o no. Si luego de aceptar te desanimas y 
ya no deseas participar, puedes dejar de responder y comunicar al/la reclutador/a tu decisión, 
la cual será respetada. No importa cuál sea la decisión que tomes; no habrá ninguna 
consecuencia para ti.

Contacto para consultas o reclamos:*

Se te enviará un documento con todas estas condiciones que he leído.
¿Está de acuerdo o no en participar en el estudio?

Sí, estoy de acuerdo. 1

No, no deseo participar. 2
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CONSENTIMIENTO INFORMADO VERBAL PARA PARTICIPAR EN UNA 
ENTREVISTA

PARA PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD

Estudio:
Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la 
COVID-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Propósito del estudio:

El objetivo de la entrevista es conocer el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas, hombres y mujeres, de 15 a 29 años 
de edad. Buscamos conocer tus opiniones y experiencias sobre las relaciones interpersonales 
y familiares, la salud sexual y reproductiva, y los derechos desde que empezó la pandemia de la 
COVID-19, en marzo del presente año, hasta ahora.

Tu participación en esta entrevista es VOLUNTARIA; tu decisión sobre participar o no en la 
entrevista no afectará las actividades que pudieras realizar en el futuro. Tus respuestas serán 
CONFIDENCIALES. Serán conocidas solo por los/as investigadores/as en Lima, y no estarán 
relacionadas con tu nombre ni con tus datos personales.

La siguiente información te ayudará a decidir si quieres participar en esta entrevista. Es importante 
que comprendas esta información antes de decidir para que conozcas bien de qué se trata y 
cuáles pueden ser los beneficios o incomodidades de participar. Cualquier duda o consulta, 
puedes realizarla al reclutador/a. Este proceso se llama «consentimiento informado» y está siendo 
grabado en audio con fines de seguridad.

Procedimientos del estudio:

Si das tu permiso para participar en la entrevista, un/a entrevistador/a acordará contigo una fecha 
y hora para realizarte una entrevista no presencial (por teléfono o mediante alguna plataforma 
virtual). La entrevista durará aproximadamente 45 minutos.

La entrevista será grabada en audio, para lo cual requerimos tu consentimiento.

Riesgos o incomodidad:

No existen riesgos por participar en esta entrevista. Si alguna pregunta te resulta incómoda, 
puedes no contestarla. También puedes terminar la entrevista en cualquier momento. Esto no te 
perjudicará ni afectará de ninguna manera.

Beneficios para la sociedad:

La información que se recoja en esta entrevista ayudará en hacer visibles los problemas que 
tienen los jóvenes y adolescentes indígenas, con el fin de que el Estado pueda tomar mejores 
decisiones.
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Confidencialidad:

Te podemos garantizar que tus respuestas no serán conocidas por nadie más que por los 
investigadores de este estudio. No tendrás que dar tu nombre ni apellidos durante la entrevista.

Puedes hacer todas las preguntas que desees antes de decidir si deseas participar o no, las 
cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que hayas aceptado participar, luego te 
desanimas o ya no deseas continuar, puedes hacerlo sin ninguna preocupación. No se realizarán 
comentarios ni habrá ningún tipo de acción en tu contra.

Incentivo por participar:

Por tu participación, se te hará entrega de un vale de compras en Metro (por el valor de S/30 
soles) o alguna canasta de víveres valorizada en ese monto.

Derechos de participantes:

Participar es tu decisión. Puedes elegir participar o no en la entrevista. Puedes hacer todas las 
preguntas que desees antes de decidir si participar o no. Si luego de aceptar te desanimas y ya 
no deseas participar, puedes dejar de responder y comunicar al/la entrevistador/a tu decisión, 
la cual será respetada. No importa cuál sea la decisión que tomes; no habrá ninguna 
consecuencia para ti.

Contacto para consultas o reclamos:*

¿Está de acuerdo o no en participar en el estudio?

Sí, estoy de acuerdo. 1

No, no deseo participar. 2

* A todos los participantes en el estudio se les brindó un número telefónico ––que se ha omitido para el presente informe–– al cual 
se podían comunicar ante cualquier duda o reclamo.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO VERBAL PARA AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN 
DE UN MENOR DE EDAD EN ENTREVISTA

PARA PADRES DE MENORES DE EDAD

Estudio:
Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la COVID-19 
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Propósito del estudio:

El objetivo de la entrevista es conocer el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas, hombres y mujeres, de 15 a 29 
años de edad.

Para ese fin, estamos invitando al/la menor de edad bajo su tutela para que participe de una 
entrevista sobre sus opiniones y experiencias en torno a las relaciones interpersonales y familiares, 
la salud sexual y reproductiva, y los derechos desde que empezó la pandemia de la COVID-19, 
en marzo del presente año, hasta ahora.

La participación del/la menor de edad en esta entrevista es VOLUNTARIA; su decisión sobre 
participar o no en la entrevista no afectará las actividades que pudiera realizar en el futuro. Sus 
respuestas serán CONFIDENCIALES. Serán conocidas solo por los/as investigadores/as en 
Lima, y no estarán relacionadas con su nombre ni con sus datos personales.

La siguiente información lo ayudará a consentir la participación del/la menor de edad. Es 
importante que comprenda esta información para que conozca bien de qué se trata y cuáles 
pueden ser los beneficios o incomodidades de participar. Cualquier duda o consulta, puede 
realizarla al/la reclutador/a. Este proceso se llama «consentimiento informado» y está siendo 
grabado en audio con fines de seguridad.

Procedimiento:

Si da su permiso para la participación en la entrevista, un/a entrevistador/a le realizará una 
entrevista al/la menor de edad de manera no presencial (por teléfono o alguna plataforma virtual). 
La entrevista durará aproximadamente 45 minutos.

La entrevista será grabada en audio, para lo cual requerimos su consentimiento.

Riesgo o incomodidad:

No existen riesgos por participar en esta entrevista. Si alguna pregunta le resultara incómoda, 
puede no contestarla. También puede terminar la entrevista en cualquier momento. Esto no le 
perjudicará ni afectará de ninguna manera.
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Beneficios para la sociedad:

La información que se recoja en esta entrevista ayudará a hacer visibles los problemas que 
tienen los jóvenes y adolescentes indígenas, con el fin de que el Estado pueda tomar mejores 
decisiones.

Costo por participar:

No deberá pagar nada por participar de esta encuesta.

Confidencialidad:

Le podemos garantizar que sus respuestas serán guardadas en absoluta reserva por los 
investigadores/as de este estudio. No tendrá que dar su nombre ni apellidos durante la entrevista.

Podrá hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las cuales 
responderemos gustosamente. Si, una vez que haya aceptado participar, luego se desanima o 
ya no desea continuar, podrá hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán comentarios ni 
habrá ningún tipo de acción en su contra.

Incentivo por participar:

Por su participación, se le hará entrega de un vale de compras en Metro (por el valor de S/30 
soles) o alguna canasta de víveres valorizada en ese monto.

Derechos de participantes:

Participar es su decisión. Puede elegir participar o no en la entrevista. Puede hacer todas las 
preguntas que desee antes de decidir si participar o no. Si luego de aceptar se desanima y ya 
no desea participar, puede dejar de responder y comunicar al/la entrevistador/a su decisión, 
la cual será respetada. No importa cuál sea la decisión que tome; no habrá ninguna 
consecuencia para él o ella.

Contacto para consultas o reclamos:*

¿Está de acuerdo o no con que el/la menor participe en el estudio?

Sí, estoy de acuerdo. 1

No, no deseo que participe. 2

* A todos los participantes en el estudio se les brindó un número telefónico ––que se ha omitido para el presente informe–– al cual 
se podían comunicar ante cualquier duda o reclamo.
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ASENTIMIENTO INFORMADO VERBAL PARA PARTICIPAR EN UNA 
ENTREVISTA

PARA MENORES DE EDAD

Estudio:
Adolescentes y jóvenes indígenas en el Perú: impacto de la COVID-19 
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Propósito del estudio:

El objetivo de la entrevista es conocer el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas, hombres y mujeres, de 15 a 29 años 
de edad. Buscamos conocer tus opiniones y experiencias sobre las relaciones interpersonales 
y familiares, la salud sexual y reproductiva, y los derechos desde que empezó la pandemia de la 
COVID-19, en marzo del presente año, hasta ahora.

Tu participación en esta entrevista es VOLUNTARIA; tu decisión sobre participar o no en la 
entrevista no afectará las actividades que pudieras realizar en el futuro. Tus respuestas serán 
CONFIDENCIALES. Serán conocidas solo por los/as investigadores/as en Lima, y no estarán 
relacionadas con tu nombre ni con tus datos personales.

La siguiente información te ayudará a decidir si quieres participar en esta entrevista. Es importante 
que comprendas esta información antes de decidir para que conozcas bien de qué se trata y 
cuáles pueden ser los beneficios o incomodidades de participar. Cualquier duda o consulta, 
puedes realizarla al/la reclutador/a. Este proceso se llama «asentimiento informado» y está siendo 
grabado en audio con fines de seguridad.

Procedimientos del estudio:

Si das tu permiso para participar en la entrevista, un/a entrevistador/a acordará contigo una fecha 
y hora para realizarte una entrevista no presencial (por teléfono o mediante alguna plataforma 
virtual). La entrevista durará aproximadamente 45 minutos.

La entrevista será grabada en audio, para lo cual requerimos tu consentimiento.

Riesgos o incomodidad:

No existen riesgos por participar en esta entrevista. Si alguna pregunta te resulta incómoda, 
puedes no contestarla. También puedes terminar la entrevista en cualquier momento. Esto no te 
perjudicará ni afectará de ninguna manera.

Beneficios para la sociedad:

La información que se recoja en esta entrevista ayudará a hacer visibles los problemas que 
tienen los jóvenes y adolescentes indígenas, con el fin de que el Estado pueda tomar mejores 
decisiones.
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Confidencialidad:

Te podemos garantizar que tus respuestas no serán conocidas por nadie más que por los 
investigadores de este estudio. No tendrás que dar tu nombre ni apellidos durante la entrevista.

Puedes hacer todas las preguntas que desees antes de decidir si deseas participar o no, las 
cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que hayas aceptado participar, luego te 
desanimas o ya no deseas continuar, puedes hacerlo sin ninguna preocupación. No se realizarán 
comentarios ni habrá ningún tipo de acción en tu contra.

Incentivo por participar:

Por tu participación, se te hará entrega de un vale de compras en Metro (por el valor de S/30 
soles) o alguna canasta de víveres valorizada en ese monto.

Derechos de participantes:

Participar es tu decisión. Puedes elegir participar o no en la entrevista. Puedes hacer todas las 
preguntas que desees antes de decidir si participar o no. Si luego de aceptar te desanimas y ya 
no deseas participar, puedes dejar de responder y comunicar al/la entrevistador/a tu decisión, 
la cual será respetada. No importa cuál sea la decisión que tomes; no habrá ninguna 
consecuencia para ti.

Contacto para consultas o reclamos:*

¿Está de acuerdo o no en participar en el estudio?

Sí, estoy de acuerdo. 1

No, no deseo participar. 2

* A todos los participantes en el estudio se les brindó un número telefónico ––que se ha omitido para el presente informe–– al cual 
se podían comunicar ante cualquier duda o reclamo.
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