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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 017-2023/DP-PAD 
 

Lima, 20 de abril de 2023 
 
VISTO: 
 
El Memorando N° 115-2023-DP/PAD que adjunta los 

memorandos Nº 183-2023-DP/OPP, N° 571-2022-DP/PAD, N° 103-2023-DP/OPP y N° 
080-2023-DP/OAJ, relacionados con la misión de la Resolución que aprueba la 
propuesta de “Lineamientos para la Realización de Supervisiones Defensoriales de 
Alcance Nacional o Regional” y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de 

la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y modificatorias, y mediante Resolución Defensorial Nº 007-
2019/DP se aprobó su Reglamento de Organización y Funciones y modificatorias; 
 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 162º 
de la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional 
autónomo encargado de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales 
de la personal y de la comunidad, de la supervisión del cumplimiento de los deberes de 
la administración estatal y de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía;  

 
Que la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo, establece las pautas básicas del procedimiento de actuación de la Entidad 
para el cumplimiento de las funciones constitucionales encomendadas; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 014-

2019/DP-PAD, se aprobó el “Protocolo de Actuaciones Defensoriales” y su 
modificatoria, aprobada por Resolución Administrativa N° 004-2023/DP-PAD, así como 
el “Texto Integrado de modificaciones del Protocolo de Actuaciones Defensoriales” y sus 
Flujogramas; el cual brinda las pautas para el procedimiento de atención de casos que 
son presentados por la ciudadanía a la Defensoría del Pueblo, así como para su 
intervención de oficio, a fin de fortalecer el cumplimiento de la labor defensorial mediante 
la incorporación de una metodología de trabajo que permita alcanzar las metas previstas 
por la institución, entre las intervenciones señaladas se encuentran la labor de 
supervisión; 
 

Que, en ese sentido, en cumplimiento de su esencia 
como entidad pública, realiza acciones de supervisión mediante investigaciones con el 
objeto de mejorar la garantía y vigencia de los derechos fundamentales de las personas, 
por lo que, en el marco de su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025, ampliado 
a través de la Resolución Administrativa N° 018-2022/DP, la Defensoría del Pueblo ha 
establecido que uno de sus lineamientos de política institucional es el "Fortalecimiento 
de la supervisión de los servicios públicos esenciales, tanto los que son brindados por 
entidades públicas como por los privados” y la “Modernización de la gestión institucional, 
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mejorando los servicios a la ciudadanía y transversalizando los enfoques de derechos, 
de género e interculturalidad”; 

 
Que, en ese sentido, mediante Memorando N° 571-

2022-DP/PAD, se señaló y solicitó a la oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo 
siguiente: “(…) siendo obligación de las entidades públicas adoptar las acciones 
necesarias para transversalizar el enfoque de género en todas sus actividades, este 
despacho, en coordinación con la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, ha proyectado 
los “Lineamientos para la realización de supervisiones defensoriales de alcance 
nacional o regional”, los que se adjuntan al presente, para que proceda con sus 
funciones respecto de la gestión de aprobación respectiva.”; 

 
Que, mediante Memorando N° 103-2023-DP/OPP, 

en atención al requerimiento efectuado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
señaló lo siguiente: “(…) Al respecto, el mencionado documento ha sido revisado por el 
Área de Modernización en el marco de nuestra competencia; por lo que se recomienda 
la aprobación del referido lineamiento con el fin de contar con documentos 
institucionales que incorporen el enfoque de género y cumplir con el objetivo prioritario 
5 “Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos 
público y privado entre hombres y mujeres” de la Política Nacional de Igualdad de 
Género.//En tal sentido, y de acuerdo a lo coordinado con la Primera Adjuntía, remito a 
usted el mencionado documento, con la finalidad de continuar con el procedimiento de 
aprobación respectivo.”; 

 
Que, mediante Memorando N° 080-2023-DP/OAJ, 

en atención al requerimiento efectuado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
la Oficina de Asesoría Jurídica precisó lo siguiente: “(…) esta asesoría procedió a la 
revisión de la propuesta y, mediante control de cambios y comentarios, efectuamos 
aportes al documento para su consideración y de estimarlo pertinente su respectiva 
incorporación.”; 

 
Que, mediante Memorando Nº 183-2023-DP/OPP, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la propuesta con los aportes 
incorporados y posteriormente, mediante Memorando N° 0115-2023-DP/PAD, se remite 
la propuesta a la Oficina de Asesoría Jurídica solicitando lo siguiente: “(…) hacerle 
presente que, en atención a las observaciones formuladas a la propuesta de 
Lineamientos para la realización de supervisiones defensoriales de alcance Nacional o 
Regional formuladas por las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría 
Jurídica, se ha realizado coordinaciones entre estas dependencias, la Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer y la Primera Adjuntía.//(…), se ha arribado a un documento 
definitivo que remito como adjunto al presente, a fin de que, de estar conforme, se sirva 
proyectar su resolución de aprobación.”; 
 

Que la propuesta de “Lineamientos para la 
Realización de Supervisiones Defensoriales de Alcance Nacional o Regional”, tiene por 
objetivo general establecer criterios y pautas para realizar las supervisiones 
defensoriales de alcance nacional o regional que incorporan el enfoque de género, en 
cumplimiento de las funciones institucionales; 

 



 

 

3 

 

 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 006-

2023/DP-PAD, se aprobó el documento denominado: “Lineamientos para la elaboración 
de documentos institucionales de competencia de los órganos de línea y 
desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”, propuesto por el Grupo de Trabajo 
encargado de proponer mejoras para la actualización de los instrumentos de gestión 
para la realización de supervisiones e investigaciones defensoriales generales, cuyas 
disposiciones son de alcance y cumplimiento obligatorio por todos los órganos y 
unidades orgánicas de línea y desconcentrados que elaboren los documentos 
institucionales regulados; 
 

Que, asimismo, mediante Resolución Administrativa 
N° 007-2023/DP-PAD, se aprobó el documento denominado: “Lineamientos para 
incorporar el Enfoque de Género en los documentos institucionales de competencia de 
los órganos de línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”, propuesto por la 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo; 

 
Que el numeral 6.3 del Lineamiento citado en el 

párrafo anterior, señala que el seguimiento es la recopilación sistemática de información 
sobre el desarrollo de una intervención, que en el caso concreto sería la supervisión 
defensorial y la elaboración de informes y documentos institucionales, lo que permite a 
la institución estar informada de los avances y supervisar el cumplimiento de las 
recomendaciones defensoriales planteadas con perspectiva de género, identificando 
aquellas ya cumplidas, las que están en proceso y las aún pendientes; 
 

Que, por otro lado, el primer párrafo del artículo 12° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado por Resolución 
Defensorial N° 007-2019-DP y sus modificatorias, establece que la Primera Adjuntía es 
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los 
órganos de línea, órganos desconcentrados y otros órganos que se encuentren a su 
cargo, propiciando el logro de los objetivos y metas de la institución; asimismo, los 
literales d), m) y n) del artículo 14° del referido Reglamento, respectivamente, señalan 
que corresponde a la Primera Adjuntía emitir resoluciones en los asuntos de su 
competencia, aprobar las disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones en la materia que sea de su competencia y aprobar las normas y 
lineamientos de actuación para la atención y trámite de investigaciones, mediaciones y 
orientaciones de competencia de las oficinas y módulos defensoriales; 
 

Que, estando a las consideraciones expuestas, 
corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe la propuesta de “Lineamientos para la 
Realización de Supervisiones Defensoriales de Alcance Nacional o Regional”; el cual 
recoge el procedimiento de supervisión defensorial, que constituye el conjunto de actos 
y diligencias de investigación, verificación, fiscalización o inspección realizadas por la 
Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de los deberes, obligaciones y 
prohibiciones exigibles a las entidades de la Administración pública y empresas 
prestadoras de servicio público, a efectos de constatar un problema público y procurar 
su solución; 
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Con los visados de la Secretaría General, de la 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 

12°, 13° y los literales d), m), n) y p) del artículo 14º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial Nº 007-
2019/DP y modificatorias;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero.- APROBAR el documento 

denominado: “Lineamientos para la Realización de Supervisiones Defensoriales de 
Alcance Nacional o Regional”, con la incorporación del enfoque de género, el mismo 
que en veintiocho (28) páginas, consta de seis (06) subtítulos y un (01) Anexo y forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO el 

documento denominado: “Guía Metodológica para el trabajo de campo en Informes 
Defensoriales”, aprobado por Resolución Administrativa N° 038-2010/DP-PAD de fecha 
11 de junio de 2010. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 

presente Resolución en el Portal de Institucional de la Defensoría del Pueblo.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES 

DEFENSORIALES DE ALCANCE NACIONAL O REGIONAL 

 

 

I. OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer criterios y pautas para realizar las supervisiones defensoriales de 

alcance nacional o regional que incorporan el enfoque de género, en 

cumplimiento de las funciones institucionales. 

 

II. COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 

 

De acuerdo al artículo 162° de la Constitución Política y el artículo 1° de su 

Ley Orgánica, a la Defensoría del Pueblo le corresponde la defensa de los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, la 

supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así 

como de la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.  

 

En ese sentido, en cumplimiento de su esencia como entidad pública, realiza 

acciones de supervisión mediante investigaciones con el objeto de mejorar la 

garantía y vigencia de los derechos fundamentales de las personas.  

 

Por tanto, en el marco de su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-20251, 

la Defensoría del Pueblo ha establecido que uno de sus lineamientos de 

política institucional es el "Fortalecimiento de la supervisión de los servicios 

públicos esenciales, tanto los que son brindados por entidades públicas como 

por los privados” y la “Modernización de la gestión institucional, mejorando los 

servicios a la ciudadanía y transversalizando los enfoques de derechos, de 

género e interculturalidad”. 

 

III. ALCANCE: 

 

Las disposiciones contenidas en estos lineamientos son de alcance y 

cumplimiento obligatorio por todos los órganos de línea y los órganos 

desconcentrados de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisiones. 

 

IV. BASE LEGAL: 

 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley N.° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

 Ley N.° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

                                                           
1  Ampliado con Resolución Administrativa N.° 018-2022/DP. 
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 Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 Decreto Supremo N.° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de 

Igualdad de Género. 

 Decreto Supremo N.° 005-2017-MIMP, Decreto Supremo que dispone la 

creación de un mecanismo para la Igualdad de género en las entidades del 

Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales. 

 Decreto Supremo N.° 164-2021-PCM, que aprueba la Política General de 

Gobierno para el período 2021-2026. 

 Decreto Supremo N.° 015-2021-MIMP, que aprueba los Lineamientos para 

la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión pública. 

 Resolución Defensorial N.° 007-2019/DP, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y modificatorias. 

 Resolución Administrativa Nº 031-2022/DP-PAD, que aprueba la Guía de 

Lenguaje Inclusivo en la Defensoría del Pueblo. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

 

5.1. De la supervisión de la Defensoría del Pueblo 

 

La supervisión defensorial constituye el conjunto de actos y diligencias de 

investigación, verificación, fiscalización o inspección realizadas por la 

Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de los deberes, obligaciones 

y prohibiciones exigibles a las entidades de la Administración pública2 y 

empresas prestadoras de servicios públicos, a efectos de constatar un 

problema público y procurar su solución. 

 

También puede realizarse supervisiones en el ámbito del Sistema de 

Justicia, sin que en ningún caso pueda interferirse en el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional. 

 

5.2. De la programación de una supervisión 

 

5.2.1. Identificación de un problema público 

 

Para la delimitación del problema objeto de supervisión puede ser 

de utilidad el estudio de quejas sobre un mismo tema, el contexto 

social, estudios previos de la Defensoría del Pueblo u otras 

instituciones, así como la realización de reuniones de trabajo con 

                                                           
2  Ello de conformidad con el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 
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funcionarios/as; la revisión de páginas web de entidades o 

solicitudes de información para contar con datos preliminares. 

 

5.2.2. Planificación 

 

Identificado el problema público, para la planificación de la 

supervisión deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 La conceptualización: identificación de las entidades a 

supervisar y la estrategia de recojo de información. 

 El tiempo: periodo global de la supervisión. 

 La ubicación geográfica: espacio en el que se encuentran las 

entidades a supervisar, si es presencial —en otras ocasiones 

podrá ser virtual— 

 Los recursos humanos: especificación del personal que realizará 

el levantamiento de información; puede ser del propio órgano de 

línea o con la participación de las sedes desconcentradas. 

 Los recursos económicos: se deben considerar los costos de 

desplazamiento y viáticos del personal, entre otros. 

 Los recursos físicos: en los casos que sea necesario, deberá 

evaluarse todos aquellos equipos y materiales que se requerirán 

para la recolección de datos como grabadoras, cámaras 

fotográficas, laptops, mapas, carpas, bolsas de dormir, etc. 

 

La Adjuntía, Programa, Mecanismo o sede desconcentrada que 

adopte la decisión de supervisar deberá concordar dicha 

planificación con la del plan operativo institucional.  

 

La Dirección de Coordinación Territorial se encargará de consolidar 

la información sobre programación de supervisiones de alcance 

nacional que involucre a varias oficinas, o módulos defensoriales – 

en caso la supervisión sea de alcance regional. 

 

5.3. De la realización de una supervisión 

 

Cuando el personal defensorial concurra ante la entidad supervisada, 

deberá presentarse portando la indumentaria que lo identifica ante la 

autoridad o funcionario/a responsable, informar las competencias de la 

Defensoría del Pueblo y dar cuenta del sentido de la supervisión. 
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VI. PAUTAS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN 

LAS SUPERVISIONES DEFENSORIALES: 

 

6.1. Definiciones 

 

a. Brechas de género: Las brechas de género son datos objetivos y 

verificables, basados en patrones social y culturalmente arraigados, 

que no tienen ninguna justificación y que vulneran derechos 

fundamentales de personas pertenecientes a grupo de especial 

vulnerabilidad por el solo hecho de ser mujeres.  

 

b. Estadística de género: Es una representación numérica de hechos 

que se ubican en el tiempo y el espacio, que juega un papel importante 

en la eliminación de estereotipos, en la formulación de políticas y en su 

seguimiento para el logro de la plena igualdad entre mujeres y 

hombres.  

 

c. Enfoque o perspectiva de género: Es una herramienta de análisis 

que permite identificar los roles y tareas que realizan los hombres y las 

mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder 

e inequidades que se producen entre ellos. Al observar de manera 

crítica las relaciones de poder y subordinación. 

 

d. Indicadores de género: Constituyen herramientas orientadas a medir 

los cambios producidos en las relaciones de género, identificando los 

cambios en el estatus y rol de las mujeres y hombres en un tiempo 

determinado, y midiendo si se está avanzando hacia la igualdad real. 

 

e. Género: Abarca las identidades, las funciones y los atributos 

construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como al 

significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias 

biológicas. Aquello da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y 

mujeres en las que se distribuyen facultades y derechos en favor del 

hombre y en menoscabo de la mujer. 

 

f. Transversalización del enfoque de género: Es una estrategia 

destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las 

mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la 

elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas 

y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, 

a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se 

impida que se perpetúe la desigualdad. 
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6.2. Obligación estatal sobre la transversalización del enfoque de género 

 

La obligación estatal de incorporar el enfoque de género en su relación 

con los ciudadanos y ciudadanas se desprende directamente del Derecho 

nacional e internacional, que forman en conjunto, el ordenamiento jurídico 

del Estado peruano, en línea con lo establecido en el artículo 55º y la 

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución3. 

 

En específico, esta obligación se encuentra contenida en la Política 

Nacional de Igualdad de Género que contempla como un lineamiento 

específico “5.1 Incorporar el enfoque de género en las entidades públicas 

que brindan bienes y servicios”. Bajo estas consideraciones, el Estado 

peruano aprobó los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque 

de Género en la Gestión Pública. 

Por su parte, la Política General de Gobierno para el período 2021-2026 

incluye entre sus líneas de intervención, la transversalización del enfoque 

de género, entre otros, asociado a los ejes de política 5 sobre 

“Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil” así 

como al 6 sobre “Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad 

ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”. 

 

Es obligación de todas las dependencias que produzcan documentos 

institucionales observar el enfoque de género para su elaboración. 

 

6.3. El enfoque de género en el proceso general de realización de 

supervisiones defensoriales 

 

Incorporar el enfoque de género en las supervisiones defensoriales 

requiere, necesariamente, que se establezcan pautas operativas básicas, 

planteadas de manera clara. Estas pautas se deben aplicar en todas las 

fases que forman parte de este proceso, las cuales se detallan a 

continuación:  

 

a) Planificación de la supervisión. 

b) Desarrollo de la supervisión, que comprende establecer la metodología 

a emplear para el efecto: trabajo de campo (supone recojo de 

información primaria a través de entrevistas y/o encuestas a la 

                                                           
3  Constitución Política del Perú. 
   “Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. 
   “Disposiciones Finales y Transitorias. 
    (...)   

Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por el Perú”. 
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población o a funcionarias/os públicos, etc.); reuniones con expertos/as 

o representantes de instituciones, etc.4. 

c) Redacción del documento que contenga los principales resultados de 

la supervisión. 

d) Planteamiento de recomendaciones. 

e) Supervisión del cumplimiento de recomendaciones (medición de 

logros). 

 

Es importante tener en cuenta que la efectiva incorporación del enfoque 

de género en la supervisión implica revisar “los marcos analíticos, 

metodológicos y jurídicos”5 con los cuales se ha venido trabajando hasta 

la fecha al interior de las diversas adjuntías que forman parte de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

La finalidad es identificar si, por razones de género, los hombres y las 

mujeres vienen siendo afectados de distinta manera en lo que se refiere 

a sus derechos fundamentales por el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 

irregular, moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de las 

funciones de la administración estatal, en cualquiera de sus tres niveles 

de gobierno6. 

En este sentido, y antes de trabajar cada una de estas fases, 

consideramos de especial relevancia abordar algunas acciones o pautas 

que recogen aspectos indispensables a tener en cuenta en toda 

supervisión.  

 

6.4. Acciones relacionadas a la investigación de hechos vinculados a la 

amenaza o vulneración de derechos fundamentales con impacto 

diferenciado en las mujeres  

 

6.4.1. Respecto a la vulneración de derechos fundamentales 

planteados de manera expresa en la Política Nacional de 

Igualdad de Género (PNIG) 

 

                                                           
4  DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Lineamientos para la elaboración de Informes Defensoriales, aprobado por Resolución 

Administrativa N.° 048-2011/DP-PAD, de fecha 27 de junio de 2011, p. 3.   
5  OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Indicadores de 

derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación. ONU, Nueva York y Ginebra, 2012, p.5.CEPAL. Unidad 

Mujer y Desarrollo. Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. 2006. 
6   Ley N.° 26520, LODP. Artículo 9.- “El Defensor del Pueblo está facultado, en el ejercicio de sus funciones, para: 

1.- Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los 

actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 

irregular, moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, afecte la vigencia plena de los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. 

Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a todo el ámbito de la Administración Pública. 

Cuando las actuaciones del Defensor del Pueblo se realicen con ocasión de servicios prestados por particulares en 

virtud de un acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá además instar a las autoridades 

administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción 
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Teniendo en cuenta que toda la actuación defensorial está 

orientada a la protección y promoción de los derechos 

fundamentales, un punto de partida importante para identificar una 

posible discriminación por razones de género contra las mujeres 

por su condición de tales es determinar si el tema de la supervisión 

para la elaboración de informes o documentos de la Defensoría del 

Pueblo se encuentra vinculada a la afectación o posible afectación 

de cualquiera de los derechos que forman parte de estos 4 grandes 

bloques que constituyen “efectos de la discriminación estructural 

contra las mujeres”:  

 

- Derecho a una vida libre de violencia. 

- Derechos a la salud sexual y reproductiva. 

- Derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de 

toma de decisión. 

- Derechos económicos y sociales. 

 

Así, será posible comprobar si tales afectaciones son consecuencia 

de las relaciones de poder y subordinación que las culturas y las 

sociedades construyen entre hombres y mujeres.  

 

El siguiente gráfico muestra el problema público de la 

discriminación estructural contra las mujeres en su diversidad, 

identificando las causas que la generan y los efectos que produce, 

dividido en los referidos 4 bloques de derechos7: 

 

 

                                                           
7  POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO (PNIG), aprobada mediante Decreto Supremo N.° 008-2019-

MIMP, p.11. 
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En consecuencia, consideramos que puede sostenerse que, en 

estos supuestos expresamente previstos en la PNIG, operaría una 

suerte de presunción de persistencia de discriminación 

estructural en contra de las mujeres8. Esta se identificaría a partir 

del impacto diferenciado que podría estar afectando a las mujeres 

(causado por su subordinación respecto a los hombres, o por 

privilegiar roles o atributos masculinos) cuando se trate de elaborar 

un informe o documento defensorial que se relacione con la 

amenaza o afectación de derechos fundamentales que integran 

cualquiera de estos 4 bloques. Algunos ejemplos de lo descrito son 

los siguientes asuntos:  

 

- Desaparición de personas cometidas por particulares.  

- Problemática de la violencia sexual. 

- Problemas de acceso a métodos de planificación familiar. 

- Técnicas de reproducción humana asistida heteróloga. 

- Ascenso a altos cargos públicos. 

- Acceso y permanencia en el sistema educativo. 

- Hostigamiento sexual en el trabajo. 

- Despido laboral. 

- Problemas actuales del ejercicio de la libertad sindical. 

- Problemática de la informalidad laboral. 

- Problemática del incremento de la situación de pobreza 

generada por la pandemia debido a la propagación de la 

COVID-19. 

 

6.4.2. Respecto a la vulneración de nuevos derechos fundamentales, 

derechos vinculados al tema ambiental y a los objetivos de 

desarrollo sostenible 

 

Lo expuesto en el punto anterior no implica dejar de tener en cuenta 

que puede existir una mayor o distinta afectación de los derechos 

de las mujeres, por su condición de tales, en los casos de nuevos 

derechos fundamentales, derechos ambientales o aquellos 

                                                           
8  Consideramos que, en estos supuestos, en concordancia con el desarrollo de los estándares internacionales, y en 

la doctrina la jurisprudencia nacional, opera la denominada presunción de inconstitucionalidad, al estar en juego 
factores de presunta discriminación entre mujeres y hombres que genera impactos diferenciados entre ambos 
sexos/géneros. Por lo expuesto se requiere de una protección más intensa en el caso de las mujeres, a efectos de 
contar con una justificación de la diferenciación más rigurosa que aquellas que podrían sustentar una diferenciación 
no fundada en causales de discriminación. Doctrina jurisprudencial internacional y TC peruano (Ejm STC Exp. 2317-
2010-AA/TC FJ 32 y 33 y 34). En consecuencia, sólo cuando no exista duda de que la diferencia entre hombres y 
mujeres no responde a roles, espacios o atributos de género, podrá considerarse que no existe discriminación 
manifestada en el impacto diferenciado entre mujeres y hombres.  
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vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Solo a modo 

de ejemplo cabe referir los siguientes: 

 

- Derecho de acceso a la información pública: discriminación 

de género manifestada en brechas que evidencian un menor 

número de mujeres que ejercen este derecho. 

- Derecho de acceso a internet: discriminación de género 

manifestada en brechas que evidencian un menor número de 

mujeres que tienen acceso a las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC). 

- Derecho al agua: discriminación de género manifestada en la 

invisibilización el rol fundamental que cumplen las mujeres en 

el recojo, uso y conservación del agua. 

- Derechos vinculados al medio ambiente: Por ejemplo, la 

invisibilización de la presencia de la discriminación estructural 

contra las mujeres en la industria verde. Ello debido a una 

mayor presencia de hombres que laboran en la industria verde, 

a pesar que mujeres tienen un rol clave en la protección y 

cuidado del medio ambiente, recursos hídricos, y de sus 

familias. 

 

6.5. Acciones vinculadas a la desagregación de data por sexo o género 

 

Los datos desagregados por sexo/género se tornan esenciales como 

punto de partida para informar sobre las diferencias entre mujeres y 

hombres en la supervisión defensorial para la elaboración de informes y 

documentos defensoriales9.  

 

Estos no son per se indicadores de género ya que se limitan a mostrar la 

situación concreta del número de mujeres y del número de hombres; pero 

son un primer paso que, posteriormente, permitirá analizar si esta data 

diferenciada responde a la persistencia de patrones arraigados de 

subordinación o control de hombres hacia mujeres, o de roles o atributos 

masculinos mayormente valorados en relación a los femeninos; o si por el 

contrario responden a situaciones de diversidad social. 

 

En función de lo expuesto: 

 

- El desagregado de data por sexo/género constituye un punto 

indispensable de partida en todas las fases que forman parte de la 

                                                           
9  CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo. Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. 

2006, p.21. 
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elaboración de un informe o documento defensorial: planeamiento, 

supervisión defensorial (recojo de información, trabajo de campo), 

elaboración del informe, planteamiento de recomendaciones, 

seguimiento del cumplimiento de recomendaciones.  

 

- La evaluación de la discriminación por motivos de género exige 

desglosar las estadísticas por sexos/géneros.  

 

- No puede llevarse a cabo una supervisión y consiguiente elaboración 

de un informe o documento defensorial que recoja información que no 

busque ser desagregada por sexo/género; de lo contrario, con el uso 

de cifras globales no quedarían reflejados los equilibrios o 

desequilibrios existentes entre los hombres y mujeres10. 

 

En consecuencia, el desagregado numérico de hombres y de mujeres 

debe recogerse en todos los registros o bases de información, sean 

encuestas, bases de datos, entrevistas, o cuestionarios11. 

 

6.6. Consideraciones a tomar en cuenta en el diseño metodológico de las 

supervisiones para la identificación de brechas de género  

 

Las brechas de género que se identifican a partir de la estadística 

desagregada por género sí constituyen data objetiva que responde a 

actitudes y prácticas discriminatorias que obstaculizan el disfrute y 

ejercicio equitativo de los derechos de las mujeres por su condición de 

tales. 

 

Resulta importante tener en cuenta que, si bien en los últimos años hubo 

avances importantes en materia de data objetiva cuantitativa que busca 

evidenciar las brechas existentes por razones de género entre mujeres y 

hombres12, esta es aún insuficiente.  

 

En este sentido, la utilización de indicadores, tanto de análisis cuantitativo 

(encuestas, cuestionarios, estadística descriptiva o inferencial, etc.) como 

cualitativo (entrevistas, opiniones, percepciones) contribuyen a mostrar 

los impactos diferenciados entre mujeres y hombres generados por 

estereotipos de género basados en patrones socioculturales arraigados 

en la sociedad y, por ende, en la propia institucionalidad del Estado. 

                                                           
10  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, p. 40. 
11  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, p. 40. 
12  Como es el caso de aquella que viene produciendo el INEI referente a brechas de remuneraciones, o a la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar -ENDES (https://www.inei.gob.pe); o información proporcionada por instituciones 

como la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial sobre presencia de magistradas mujeres y hombres en 

juzgados y Corte. 
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6.7. Acciones vinculadas al uso de indicadores de género 

 

6.7.1. Consideraciones generales 

 

Un indicador puede definirse como un señalador, pudiendo ser un 

número, una medida, un hecho, una opinión, que da cuenta de una 

situación específica y concreta, y mide cambios a través del 

tiempo, por lo que nos proporciona la visión de los resultados 

de acciones e iniciativas. En el ámbito de las políticas públicas, 

un indicador mide una situación social concreta, ya sea en forma 

de número, de opinión o de percepción13. 

 

Los indicadores de género, por su lado, se han definido como 

“herramientas que sirven para medir los cambios sociales 

producidos en las relaciones de género entre mujeres y 

hombres”14. En consecuencia, permiten medir y evaluar el impacto 

de los proyectos, programas y demás acciones encaminadas a 

lograr la igualdad evidenciando los cambios o transformaciones15 

que buscan erradicar la discriminación contra las mujeres.  

 

6.7.2. Pasos a seguir para la incorporar indicadores de género en las 

supervisiones defensoriales 

 

Los pasos a seguir para la incorporación de indicadores de 

género es la siguiente: 

 

6.7.2.1. Definir los objetivos de los indicadores de género 

 

Esta definición se realiza en función de los objetivos de la 

supervisión defensorial, evaluando cómo este objetivo o 

finalidad varía dependiendo de si se trata de la protección 

o promoción de derechos de mujeres u hombres.  

 

Importante entonces preguntarse lo siguiente: ¿el objetivo 

general lleva incluida la perspectiva de género?, ¿son los 

objetivos específicos de la supervisión congruentes con el 

objetivo general considerando la perspectiva de género? 

                                                           
13  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, p.17. 
14  CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo. Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. 

2006, p.15.  
15  PÉREZ AGUILAR María del Socorro y Roberto GARDA SALAS. Guía metodológica para la elaboración de 

indicadores de género, Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.  En: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Campeche/camp09.pdf 
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La definición del objetivo del indicador va de la mano con 

el tipo de datos e información que se busca obtener, a fin 

de medir la realización, el impacto, la eficacia y resultados 

de las medidas adoptadas. 

 

6.7.2.2. Identificación de data desagregada por sexo/género  

 

En línea con lo anterior, se debe incluir la variable de 

sexo/género en las estadísticas, encuestas y recopilación 

de datos. Esto, como se ha señalado, constituye un punto 

indispensable de partida. 

 

6.7.2.3. Introducir el uso de Indicadores de análisis: 

cuantitativos y cualitativos 

 

Los indicadores cuantitativos son aquellos que se expresan 

o pueden expresarse primordialmente a través de cifras, 

índices o porcentajes16. Identificarlos contribuye a superar 

ciertos sesgos que pueden presentarse en la generación 

de información y en su interpretación, por lo que se busca 

utilizarlos mayormente basados en hechos y cifras 

medibles, en la medida en que su uso añade valor a las 

evaluaciones de derechos humanos17. 

 

Por otro lado, los indicadores cualitativos se caracterizan 

por ir más allá de cifras o estadísticas. Así, expresan 

información articulada de forma descriptiva, como es el 

caso de listas de comprobación, series de preguntas, datos 

descriptivos, percepciones, entre otros. Este tipo de 

indicadores se consideran útiles para identificar los 

alcances y limitaciones de la situación que se está 

supervisando o analizando, y por ello adquiere especial 

interés en materia de vigencia de derechos humanos18 y 

con mayor razón en el caso de manifestaciones de 

discriminación estructural contra las mujeres por razones 

de género, donde es claro que resulta más difícil contar con 

indicadores de carácter cuantitativo. 

 

                                                           
16  OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Indicadores de 

derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación. ONU, Nueva York y Ginebra, 2012, p.31. 
17  OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Indicadores de 

derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación. ONU, Nueva York y Ginebra, 2012, p.34. 
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6.7.2.4. Identificación del tipo de indicadores de género a 

emplear en relación a los efectos que generan las 

medidas adoptadas para cerrar las brechas 

 

La elección del tipo de indicadores de género a utilizar se 

realizará en función de los objetivos especificados de 

acuerdo al numeral 6.7.2.1 y serán:  

 

a. Indicadores de situación 

Se utilizan si el objetivo de los indicadores de género es 

averiguar el estado de la relación de partida entre 

mujeres y hombres. Desde un enfoque de género, estos 

indicadores de situación señalan cómo se encuentran 

los hombres y las mujeres en el contexto social o 

problema sobre el que se va a intervenir o investigar, y 

pueden contener información cualitativa o cuantitativa.19 

 

 

b. Indicadores de realización  

Se utilizan si lo que se busca es conocer la manera en 

que se han empleado los recursos (humanos y 

presupuestales) en la aplicación de las políticas. 

 

c. Indicadores de eficacia 

Se emplean para conocer si se han logrado los objetivos 

de las políticas, normas o medidas emitidas por el 

Estado. Este tipo de indicadores permiten medir las 

modificaciones experimentadas en la brecha de género 

en el periodo comprendido entre el inicio de la política o 

medida emitida por el Estado (punto de partida de la 

situación) y el final de la misma. Así, las acciones habrán 

sido más eficaces cuanto más haya disminuido la 

relación diferencial entre hombres y mujeres.20 

 

d. Indicadores de impacto  

Se usan para medir los efectos que tienen en las y los 

ciudadanos beneficiarios, las políticas, normas o 

medidas estatales), permitiendo comparar la situación 

                                                           
19  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, pp.18 

y 71. 
20  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, pp.18 

y 76. 
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que se ha alcanzado con relación a la situación de 

partida que originó la intervención21.  

 

Se distinguen de los indicadores de eficacia referidos en 

el literal anterior porque, además de medir ésta, miden 

adicionalmente los efectos indirectos, es decir todas las 

consecuencias no previstas por las políticas que han 

repercutido sobre el conjunto de la población y en otros 

ámbitos sociales diferentes del específico de la política. 

Para tal efecto, se parte de preguntas como las 

siguientes: ¿Qué impactos o efectos, directos e 

indirectos, previstos y no previstos, ha tenido el 

programa, la política en el servicio a evaluar (educación 

secundaria, servicio público de transporte) sobre el 

grupo de mujeres y el de hombres? 

 

e.  Indicadores de resultados  

Se emplean para obtener datos sobre los beneficios 

directos que han logrado las acciones emprendidas 

(políticas, normas emitidas o medidas aplicadas por el 

Estado) y el grado de satisfacción de la ciudadanía, en 

este caso las mujeres. Los indicadores de resultados 

son también indicadores de evaluación en tanto que nos 

proporcionan información respecto a los logros finales 

de las actuaciones22. 

 

f. Indicadores de proceso 

Miden los esfuerzos que están realizando, en el marco 

de sus funciones, las instituciones involucradas en 

erradicar la discriminación contra las mujeres para 

transformar sus compromisos en materia de derechos 

humanos en los resultados deseados (por ejemplo, 

asignación de recursos humanos y presupuestarios, 

capacitación de funcionarios/as, etc.). Así, un indicador 

de proceso vincula las medidas o políticas del Estado 

con hitos que a lo largo del tiempo puedan consolidar y 

dar lugar a los resultados deseados de protección a 

mujeres discriminadas por razones de género. 23 

                                                           
21  RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO). 

Manual para la evaluación de las políticas institucionales de género de las instituciones de derechos humanos, Lima, 

2018, p.23. 
22  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, p.78. 
23  OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Indicadores de 

derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación. ONU, Nueva York y Ginebra, 2012, p 52. 
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Para tal efecto, es importante contar con indicadores o 

estadísticas desglosadas, con calendarios específicos, 

para medir el ejercicio progresivo de los derechos 

fundamentales -en especial si se trata de los 

denominados derechos progresivos como los 

económicos, sociales y culturales – por parte de 

hombres y mujeres24.  

 

Cabe indicar que las clasificaciones de indicadores que 

presentamos no constituyen compartimentos estancos, 

por el contrario, se trata de categorizaciones que buscan 

explicar las características que pueden presentarse en 

un indicador y sus objetivos; pudiendo éste encajar o 

formar parte de más de una clasificación25. 

 

6.7.3. Clasificación de datos previos o línea de base 

 

Ya definidos los objetivos del uso de los indicadores de género y el 

tipo de indicadores a elaborar, se requiere identificar la existencia 

de algún tipo de información previa respecto a la situación sobre la 

que se va a supervisar y, posteriormente, elaborar el informe o 

documento defensorial, por ejemplo, estudios o estadísticas, y de 

ser posible la elaboración de una línea de base. 26 

 

6.7.4. Identificación de variables diversas y categorías de los 

indicadores de género 

 

A efectos de identificar la diversidad de situaciones que enfrentan 

mujeres y hombres y que puede generar la coexistencia simultánea 

de dos o más factores de diferenciación, que puede generar una 

discriminación múltiple o interseccional, es necesario determinar si 

existen aspectos observables diversos que proporcionen 

información diferenciada sobre la situación de mujeres y de 

hombres, en su diversidad y en un entorno determinado.27 

                                                           
24  INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Herramientas básicas para integrar la perspectiva de 

género en organizaciones que trabajan derechos humanos. San José, CR, IIDH, 2008, p. 260. 
25  Así por ejemplo, un indicador desagregado por sexo/género (hombres-mujeres) para realizar una investigación sobre 

víctimas de hostigamiento sexual en el empleo puede ser cuantitativo (número de denuncias de hostigamiento sexual 
presentadas por las y los trabajadores de la institución) o cualitativo (percepciones a partir de entrevista anónima a 
trabajadores y trabajadoras);  y a la vez pueden ser de situación ( ¿cuántas mujeres y hombres  víctimas de 
hostigamiento sexual se identificaron al inicio de la investigación?) o de resultado (¿se ha logrado la reducción de 
mujeres y hombres víctimas de hostigamiento sexual a partir de la implementación de las recomendaciones 
defensoriales formuladas?). 

26  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, p.57 
27  INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. Guía para la elaboración de indicadores de género, p.57 
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6.7.5. Pasos adicionales a seguir en la realización de supervisiones 

sobre temas vinculados a políticas públicas y a la gestión 

institucional de las entidades supervisadas 

 

Es importante tener en cuenta, los siguientes indicadores que 

pueden resultar aplicables en el ejercicio de una supervisión a las 

entidades públicas y a políticas públicas28: 

 

- Emisión de normas internas que promuevan la 

transversalización del enfoque de género en la implementación 

de las políticas públicas. 

- Creación de instancias responsables de la implementación de 

políticas públicas con enfoque de género. 

- Identificación de brechas de género a ser reducidas o eliminadas 

mediante la transversalización del enfoque de género en las 

políticas públicas. 

- Establecimiento e implementación de presupuestos sensibles al 

género (planeamiento, aprobación, ejecución, monitoreo, 

rendición de cuentas). 

- Gestión de recursos humanos desde un enfoque o perspectiva 

de género. 

- Incorporación de indicadores de género en el monitoreo y 

evaluación de la gestión de las instituciones del Estado. 

 

6.8. Acciones específicas a tener en cuenta para cada una de las fases 

que comprende las acciones de supervisión 

 

6.8.1. Fase 1. Indicadores en la Planificación. Abarca el planeamiento 

y diseño de la supervisión; y la metodología a seguir en la 

elaboración y desarrollo de la investigación. 

 

Implica incorporar la perspectiva de género desde el planeamiento 

y diseño de sistemas y procedimientos con perspectiva de género, 

es decir: “actividades y rutinas asociadas con distintos momentos 

del trabajo institucional como, por ejemplo, la elaboración de los 

términos de referencia para las consultorías y la selección de 

criterios para integrar la perspectiva de género en el trabajo 

cotidiano. En este sentido, es importante la transparencia técnica 

                                                           
28  MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. La transversalización del enfoque de género en las 

políticas y la gestión pública. Lima, 2014, p.11. 
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que vincula a estos procedimientos con el compromiso y la voluntad 

política”29 

 

Asimismo, es importante el desarrollo de instrumentos adecuados 

desde el diseño de la supervisión y proceso de elaboración del 

informe, lo que comprende evaluar si el objetivo de la 

supervisión/intervención es o no sexista (con intención o sin ella) y 

si reproduce o no patrones y estereotipos de género. 

 

En consecuencia, en esta fase resulta necesario plantear el recojo 

de información de la siguiente manera:  

 

a) Información desagregada por sexo/género. 

b) Información desagregada por edad30. 

c) Información desagregada por auto identificación étnica31. 

d) Información desagregada por discapacidad32. 

e) En caso se vaya a recoger información sobre recursos humanos: 

preguntar si se realiza esta asignación de personal con enfoque 

de género (es decir, tomando en cuenta el trato diferenciado que 

suele requerir la discriminación contra las mujeres). 

f) En caso de requerirse información sobre presupuesto: preguntar 

si se si se realiza la asignación y ejecución presupuestal con 

enfoque de género (es decir, tomando en cuenta el trato 

diferenciado que suele requerir la discriminación contra las 

mujeres). 

g) En caso de requerirse información sobre desarrollo de 

capacitaciones: preguntar si se realiza capacitación y 

sensibilización a las servidoras/es públicos sobre enfoque o 

perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones. 

h) En caso de requerirse información sobre identificación de 

espacios de participación ciudadana: preguntar sobre el trabajo 

de grupos de mujeres o de organizaciones de la sociedad civil. 

i) En caso de requerirse información sobre identificación de 

presencia o no de alianzas con sociedad civil: preguntar para 

identificar grupos de mujeres o de organizaciones de la sociedad 

civil. 

                                                           
29  RICO, María Nieves. El proceso de institucionalización del enfoque de género en el trabajo sustantivo de la CEPAL, 

p. 7. Citado por INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Herramientas básicas para integrar 

la perspectiva de género en organizaciones que trabajan derechos humanos. San José, CR, IIDH, 2008, p.41. 
30  Esta información permitirá hacer el cruce de dos o más factores de discriminación que operan de manera simultánea 

en las mujeres, permitiendo hacer un análisis interseccional. 
31  Esta información permitirá hacer el cruce de dos o más factores de discriminación que operan de manera simultánea 

en las mujeres, permitiendo hacer un análisis interseccional. 
32  Esta información permitirá hacer el cruce de dos o más factores de discriminación que operan de manera simultánea 

en las mujeres, permitiendo hacer un análisis interseccional. 
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j) En caso de requerirse información sobre identificación de la 

existencia de normas y políticas institucionales: preguntar sobre 

la aprobación de normas y políticas institucionales con enfoque 

de género. 

k) En caso de requerirse información respecto a una situación o 

problema sobre la que no se cuenta con indicadores de género 

sobre el tema a abordar, realizar entrevistas a instituciones 

involucradas o a personas especializadas; así como encuestas 

anónimas a ciudadanos/ciudadanas. 

l) En caso de requerirse información sobre prioridades nacionales 

(problemas de empleo, educación, servicio de transporte público 

de pasajeros, seguridad ciudadana, pobreza, entre otras), 

preguntar si cuentan con información desagregada por sexo en 

esas áreas. 

 

6.8.2. Fase 2: Desarrollo de la supervisión 

 

a) Recopilación de información/datos.- de acuerdo con lo 

planificado en la fase 1. 

 

b) Trabajo de campo (de ser el caso).- de acuerdo a lo planificado 

en la fase 1, supone el  recojo de información primaria a través 

de entrevistas y/o encuestas a la población o a funcionarios 

públicos, etc.); reuniones con expertos/as o representantes de 

instituciones. 

 

6.8.3. Fase 3: Elaboración del documento 

 

Para la elaboración del documento que contenga los resultados de 

la supervisión y el análisis correspondiente, se deberá tomar en 

consideración los siguientes instrumentos normativos: 

 

 Lineamientos para la elaboración de documentos 

institucionales de competencia de los órganos de línea y 

desconcentrados de la Defensoría del Pueblo, aprobados 

por Resolución Administrativa N.° 006-2023/DP-PAD 

 Lineamientos para incorporar el Enfoque de Género en los 

documentos institucionales de competencia de los órganos 

de línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo, 

aprobados por Resolución Administrativa N.° 007-2023/DP-

PAD. 
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 Manual de Estilo de la Defensoría del Pueblo, aprobado por 

Resolución Administrativa N.° 013-2022/DP-PAD y su 

modificatoria aprobada por Resolución Administrativa N.° 

045-2022/DP-PAD. 

 Guía de Lenguaje Inclusivo de la Defensoría del Pueblo, 

aprobada por Resolución Administrativa N.° 031-2022/DP-

PAD. 

 

6.9. Acciones específicas para el seguimiento de implementación de 

recomendaciones con enfoque de género 

 

El seguimiento es la recopilación sistemática de información sobre el 

desarrollo de una intervención33, que en el caso concreto sería la 

supervisión defensorial y la elaboración de informes y documentos 

defensoriales.  

 

El seguimiento permite a la institución estar informada de los avances y 

supervisar el cumplimiento de las recomendaciones defensoriales 

planteadas con perspectiva de género, identificando aquellas ya 

cumplidas, las que están en proceso y las aún pendientes. Mientras el 

seguimiento es continuo e informa sobre el progreso de la intervención; la 

evaluación se realiza en un momento determinado y emite juicios críticos 

sobre la validez y utilidad de la intervención/recomendación, realizando 

una revisión del impacto logrado, los resultados alcanzados, y no 

simplemente del cumplimiento de las acciones programadas. 34 

 

De esta manera, resulta indispensable el monitoreo de la implementación 

del proceso para medir la reducción de las brechas de género, a realizarse 

a partir de la incorporación de los indicadores de género para el efecto35, 

lo que permitirá  determinar el impacto de las decisiones y las acciones 

adoptadas y hacer un seguimiento de las mismas, con la finalidad de 

evaluar sus efectos beneficiosos sobre el mejoramiento de la calidad de 

vida de las mujeres y la consecución del objetivo de la igualdad de 

género36 y la consiguiente erradicación de la discriminación. 

                                                           
33  RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO). 

Manual para la evaluación de las políticas institucionales de género de las instituciones de derechos humanos, Lima, 

2018, p.16. 
34  RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO). 

Manual para la evaluación de las políticas institucionales de género de las instituciones de derechos humanos, Lima, 

2018, p.24. y 25. 
35  RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO). 

Manual para la evaluación de las políticas institucionales de género de las instituciones de derechos humanos, Lima, 

2018, p.16 
36  RICO, María Nieves. El proceso de institucionalización del enfoque de género en el trabajo sustantivo de la CEPAL, 

p. 8-10. Citado por INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Herramientas básicas para 
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Por otro lado, en caso de incumplimiento de alguna recomendación 

resulta pertinente: 

 

a. Evaluar si en los informes que, en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 162 de la Constitución y el artículo 27 de su Ley Orgánica, Ley 

2652037, presenta al Congreso de la República, da cuenta de los 

problemas que, a partir de su labor de supervisión y elaboración del 

informe encontró respecto a: 

 

- El incumplimiento de la entidad supervisada de su deber de 

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; y/o 

- El incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 

Defensoría del Pueblo, en el marco del informe elaborado, para 

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

b. En caso de tomar conocimiento, en el marco de su labor de supervisión 

para la elaboración del informe, de conductas o hechos de presunta 

discriminación contra las mujeres por razones de género o de 

discriminación múltiple, remitirá los documentos que lo acrediten, al 

Ministerio Público para que la o el fiscal competente proceda de 

acuerdo a sus atribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
integrar la perspectiva de género en organizaciones que trabajan derechos humanos. San José, CR, IIDH, 2008, 

p.42. 
37  Artículo 27.- El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente al Congreso de la gestión realizada en un informe que 

presentará durante el período de legislatura ordinaria. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo amerite, podrá 

presentar informes extraordinarios. El extracto de los informes anuales y en su caso los extraordinarios serán 

publicados gratuitamente en el Diario Oficial El Peruano. Copia de los informes presentados serán enviados para su 

conocimiento al Presidente de la República. 

En su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas 

y sus causas, así como de las que hubiesen sido objeto de investigación y el resultado de las mismas, con 

especificación de las actuaciones llevadas a cabo por la administración pública en cumplimiento de los dispuesto por 

el último párrafo del artículo anterior.      
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ANEXO 

 

Los instrumentos de recojo de información son recursos utilizados para 

registrar o levantar datos sobre las variables que se están utilizando. Son 

aplicados en el marco de las supervisiones defensoriales, por lo que se puede 

utilizar todo tipo de medios, como un pedido de información por escrito al 

amparo del deber de colaboración con la Defensoría del Pueblo, salvo que el 

propio instrumento exija una determinada forma: aplicación directa/personal 

(cara a cara), por correo, telefónica, internet, etc. A continuación, se exponen 

los principales instrumentos de recojo de información. 

 

1. Encuesta 

 

La encuesta se define como un conjunto ordenado de preguntas 

destinado a obtener información relacionada con los objetivos de la 

información. El cuestionario debe elaborarse respecto de una o más 

variables que van a medirse y teniendo en cuenta los objetivos que la 

investigación persigue. Puede ser aplicada directamente por los/as 

comisionados/as o ser remitida a los/as destinatarios/as 

seleccionados/as en la muestra para que la contesten. 

 

La ventaja de la encuesta consiste en la posibilidad de poder obtener 

información de un amplio número de casos en un tiempo breve y permite 

la cuantificación de las respuestas.  

 

Las preguntas de la encuesta pueden ser del siguiente tipo: 

 

a) Preguntas abiertas: son aquellas en las que el entrevistador plantea 

dejando libertad total al encuestado para la formulación de la respuesta, 

la cual debe ser transcrita íntegramente por el encuestador. No se 

delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por el número de 

categorías de respuesta puede ser muy elevado. Permiten que las 

personas indiquen sus reacciones generales ante un determinado 

aspecto, además propician la obtención de información abundante o 

pueden sugerir posibilidades que no se incluyen en las preguntas 

cerradas. Son particularmente útiles cuando no se cuenta con 

información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando 

estas son insuficientes y sirven ante situaciones en las que se desea 

profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. Permiten 

obtener datos principalmente cualitativos. 
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Pero también conllevan desventajas: son difíciles de codificar, clasificar 

y preparar para el análisis. Responderlas requiere mayor esfuerzo y más 

tiempo y pueden generar un sesgo al momento de ser interpretadas. 

 

Ejemplo: 

¿Qué dificultades está teniendo para implementar acciones de 

prevención, diagnóstico oportuno, y/o monitoreo de casos 

sospechosos/confirmados con COVID-19? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Este tipo de preguntas se codifican una vez que tenemos todas las 

respuestas de los sujetos a los cuales se aplicaron. Esta actividad es 

similar a “cerrar” una pregunta abierta, ya que con la codificación de las 

preguntas abiertas se obtienen ciertas categorías que representan los 

resultados finales. 

 

b) Preguntas cerradas: contienen categorías u opciones de respuesta que 

han sido previamente delimitadas por el equipo a cargo de la 

investigación. La ventaja de estas preguntas es que se elimina el sesgo 

del/de la entrevistador/a y son las de mayor eficacia en los cuestionarios 

autoadministrados; además, son más fáciles de codificar y analizar por 

cuanto requieren menor esfuerzo por parte de los/as encuestados/as, ya 

que no tienen que verbalizar pensamientos o escribir, sino únicamente 

seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta. Responder 

un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo y la 

ambigüedad de las respuestas se reduce. 

 

Las preguntas cerradas se subdividen en dos clases: 

 

- Dicotómicas. Pueden agregar una opción neutra o del tipo “sin opinión/no 

sabe”. En aquellas preguntas que admiten teóricamente más respuestas 

que dos, su polarización puede llevar a incurrir en un error de medición. 

Asimismo, este tipo de respuestas no comunican la intensidad de las 

apreciaciones u opiniones del/de la entrevistado/a. 

 

Ejemplo: 

 

¿El Gore elaboró el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de 

salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19? 

  (Marcar con una X)  (Si) (No) 
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- De opción múltiple. Al igual que las anteriores proporcionan información 

limitada, pero existen varias alternativas entre las que puede escoger 

el/la entrevistado/a; también pueden diseñarse para que se pueda elegir 

más de una opción. Su desventaja consiste en que requieren más tiempo 

de elaboración de preguntas y generan una gran diversidad de posibles 

respuestas. Además, las personas tienden a elegir la primera o última 

opción, sin prestar atención a las intermedias. 

 

Ejemplo: Marque el tipo de Equipo de protección personal que debe 

usar el personal de salud de su jurisdicción, de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por la autoridad de salud: 

A) Personal de Triaje 

1. Mascarilla quirúrgica  

2. Mascarilla N95 

3. Mandilones 

4. Gafas 

5. Guantes 

B) Personal de Hospitalización 

1. Mascarilla quirúrgica 

2. Mascarilla N95 

3. Mandilones 

4. Gafas 

5. Guantes 

C) Personal de UCI 

1. Mascarilla quirúrgica 

2. Mascarilla N95 

3. Mandilones 

4. Gafas 

5. Guantes 

D) Personal de Emergencia 

1. Mascarilla quirúrgica 

2. Mascarilla N95 

3. Mandilones 

4. Gafas 

5. Guantes 

 

- De respuesta a escala. Son preguntas principalmente orientadas a medir 

el grado de reacción o apreciaciones respecto de una variable por medir. 

Son una escala de medición de actitudes. 
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Ejemplo: 

Marque la opción que mejor refleja su actitud frente a la siguiente 

afirmación.  

El proceso electoral no presenta obstáculos para que candidatos/as de 

pueblos indígenas puedan acceder a un cargo de elección popular: 

 

Totalmente de acuerdo  (TA) ____________ 5 

Parcialmente de acuerdo  (PA) ____________ 4 

Indiferente    (I) ____________ 3 

Parcialmente en desacuerdo (PD) ____________ 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) ____________ 1  

 

De otro lado, cabe resaltar que las respuestas cerradas presentan las 

siguientes desventajas: 

 

- Limitan las respuestas de los encuestados 

- Pueden no representar lo que las personas tienen en mente 

- Podrían influir en las respuestas de los encuestados 

- Pueden inducir al encuestado a responder al azar 

- Las opciones de respuesta pueden no tener el mismo significado para 

todos los sujetos 

- Requiere la comprensión del encuestado tanto de la pregunta como 

de las respuestas 

- La redacción exige mayor conocimiento y laboriosidad del tema 

 

c) Preguntas mixtas: plantean alternativas de respuesta (pregunta cerrada) 

e incorporan un espacio donde el encuestado pueda profundizar algún 

aspecto (pregunta abierta). Permiten ampliar la escueta información e la 

pregunta cerrada. 

 

Ejemplo: 

En relación a los pacientes con tuberculosis de su jurisdicción, marque 

cómo se está llevando a cabo el tratamiento actualmente 

a) El personal de salud va al domicilio del paciente 

b) Se le ha entregado al paciente los medicamentos para que los tome 

en el domicilio 

c) El paciente acude al establecimiento de salud 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Finalmente, para la redacción de las preguntas se debe tener en cuenta: 

 

i) Al redactar la encuesta, no se debe asumir que la persona que la 

responderá conoce los conceptos, palabras y definiciones empleados, 

porque de suceder lo contrario la comprensión le será de diversa manera 

y se perderá el sentido de la pregunta. Por ello, el lenguaje debe ser 

sencillo y directo, que transmita el significado exacto de lo que se quiere 

preguntar. 

 

ii) Las preguntas deben ser específicas y referirse a un asunto aislado. Es 

recomendable evitar la formulación de preguntas que traten de dos o más 

asuntos a la vez, ya que no se podrá distinguir hacia cuál de los asuntos 

apuntará la respuesta recibida. Cuando las preguntas son muy generales, 

ambiguas o complejas, las respuestas adolecen del mismo error y pueden 

conllevar a que su interpretación se dé de múltiples maneras. 

 

iii) Se debe evitar las preguntas tendenciosas o que induzca u oriente al/a la 

entrevistado/a hacia una determinada respuesta. 

 

iv) Es conveniente evitar el uso de palabras “con carga emocional”. Palabras 

que en una comunidad comportan cargas emotivas que pueden irritar, 

herir o inhibir al encuestado. 

 

v) Se debe evitar formular preguntas que generen respuestas obvias. Por 

ejemplo, ¿le gustaría que lo atiendan más rápido en el establecimiento de 

salud? 

 

vi) Establecer la estructura del cuestionario. Redactadas las preguntas, es 

importante que tengan un orden: (i) iniciar con preguntas sencillas, (ii) 

formular primero las preguntas de tipo general, (iii) incluir las preguntas 

que se consideren más difíciles en la parte intermedia del cuestionario, 

(iv) clasificar las preguntas por temas afines o subtemas, para que el 

encuestado se concentre en un solo tema o aspecto cada vez que se 

desplace por el cuestionario. 

 

2.  Entrevista 

 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información a través 

de una serie de preguntas a la persona entrevistada, con la finalidad de 

captar sus conocimientos y opiniones acerca de un tema o problema 

específico. 
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Para llevar a cabo una entrevista es necesario preparar una guía de 

preguntas que estén estrechamente relacionadas con el problema de 

investigación. Exige una considerable habilidad por parte del/de la 

entrevistador/a para encausar la conversación y evitar que se produzca la 

impresión de que se trata de un interrogatorio, para lo cual debe formular 

las preguntas como si se tratara de una conversación y no utilizar un tono 

de “lectura”. 

 

Lo primero que se debe procurar es establecer un vínculo de confianza, 

apoyado en un clima emocional positivo que facilite la relación entre el/la 

entrevistado/a y el/la entrevistador/a, quien debe actuar con 

espontaneidad, escuchar con tranquilidad y paciencia, no dar consejos, ni 

expresar sus opiniones: debe mantener una actitud neutral. 

 

El registro de las respuestas se hace al momento de la conversación, 

centrando la atención en el/la entrevistado/a y no en la guía de preguntas. 

La información se debe registrar utilizando las mismas palabras 

empleadas por el entrevistado, evitando en la medida de lo posible resumir 

o parafrasear las respuestas. 

 

Una guía mínima para llevar a cabo una entrevista contiene las siguientes 

fases: 

 

- Fase 1: Preparación: Partiendo del problema de investigación, los 

objetivos y la hipótesis, se prepara un guion de entrevista, teniendo en 

cuenta el tema y la persona que se va a entrevistar. 

- Fase 2: Realización: Se comienza por presentarle al entrevistado el 

objetivo de la investigación defensorial, la forma cómo se registrará la 

información y luego se procederá a desarrollar el guion de la entrevista.  

- Fase 3: Finalización: Se agradece su participación al entrevistado y se 

organiza la información para ser procesada posteriormente para su 

análisis. 

 

    3.  Guía de observación 

 

La observación es una técnica que permite conocer directamente el objeto 

de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad. 

Consiste en examinar visual y atentamente lo que ocurre en una situación, 

registrándose los acontecimientos pertinentes en una guía previamente 

diseñada de acuerdo con el problema que se estudia. Es un registro 

sistemático de comportamientos, lugares o eventos que se manifiestan en 
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diversas circunstancias y que son registradas en el mismo momento en 

que se producen. 

 

Cada comisionado/a debe registrar la información de manera veraz y lo 

más objetivamente posible, de forma detallada y descriptiva, sin hacer 

ningún tipo de interpretación. La tarea del investigador consiste en 

registrar lo observado, más no en formular preguntas orales o escritas que 

le permitan obtener la información necesaria para el estudio que se está 

llevando a cabo. 

 

La observación se puede utilizar, por ejemplo, para corroborar 

condiciones de infraestructura, para cerciorarse del abastecimiento 

adecuado de medicamentos o materiales quirúrgicos, para comprobar la 

presencia de espacios físicos adecuados a las necesidades de las 

personas con discapacidad, para verificar la calidad de la atención 

prestada a los ciudadanos, etc. 

 

Para construir una guía de observación es necesario: 

 

- Definir con precisión los aspectos, eventos o conductas a observar, de 

acuerdo con los objetivos de la investigación. 

- Especificar dónde y cuándo se hará la observación. 

- Establecer las personas, eventos o lugares a observar. 

- Elaborar las categorías a observar y la matriz respectiva donde se 

registrará la información. 

 

     4. Ficha de supervisión 

 

La ficha de supervisión es el instrumento de recojo de información de la 

Defensoría del Pueblo por excelencia. Combina los elementos de la 

encuesta y la guía de observación, toda vez que están orientadas a ser 

utilizadas en contextos donde para acceder a la información no basta con 

la simple observación, sino que es necesario que la autoridad 

(funcionario/a o servidor/a público/a) la proporcione. 

 

No obstante, tiene el requisito que todas las preguntas buscan recabar 

datos objetivos, hechos, mas no impresiones, opiniones o 

consideraciones: 
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Ejemplo: 

1. Indique el número de efectivos (hombres y mujeres) policiales en el 

local de votación [para responder esta pregunta basta la simple 

observación]  

2. Indique el número de efectivos (hombres y mujeres) policiales en el 

local de votación que han recibido capacitación en enfoque de género 

[para responder esta pregunta es necesario obtenerla del propio personal 

policial] 
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