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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue investigar si el acoso sexual callejero es un factor 

predisponente de la ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo. Se llevó a cabo 

con una muestra de 227 universitarias, cuyas edades oscilaron entre los 18 y los 45 

años. El estudio fue del tipo aplicada, correlacional y transversal. Para ello, se utilizó 

el cuestionario de Acoso Sexual en Vía Pública y el cuestionario de Ansiedad Social 

para Adultos (CASO). Los resultados obtenidos revelaron una relación significativa 

(p<0,05; rho: .582**) entre el acoso sexual callejero y la ansiedad social. 

Específicamente, se encontró que el acoso sexual callejero se compone de niveles 

bajo, medio y alto, siendo el nivel bajo el más prevalente, con un 78% de incidencia. 

Asimismo, en la ansiedad social se identificaron niveles bajo y alto, siendo el nivel 

bajo el más prevalente, con un 66.5%. En cuanto a las dimensiones de acoso 

indirecto, acoso verbal/gestual y físico/invasivo, también se encontró una relación 

significativa y de gran impacto con la variable de ansiedad social. Esto lleva a la 

conclusión de que la presencia de ASC genera síntomas de ansiedad en las mujeres 

universitarias. 

Palabras clave: acoso sexual, ansiedad social, mujeres 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate whether street sexual harassment is a 

predisposing factor for social anxiety in women in the Trujillo district. It was carried out 

with a sample of 227 university students, whose ages ranged from 18 to 45 years. The 

study was of the applied, correlational and cross-sectional type. For this, the Sexual 

Harassment on Public Road questionnaire and the Social Anxiety Questionnaire for 

Adults (CASO) were used. The results obtained revealed a significant relationship 

(p<0.05; rho: .582**) between street sexual harassment and social anxiety. 

Specifically, it was found that street sexual harassment is made up of low, medium 

and high levels, with the low level being the most prevalent, with a 78% incidence. 

Likewise, in social anxiety low and high levels were identified, with the low level being 

the most prevalent, with 66.5%. Regarding the dimensions of indirect bullying, 

verbal/gestural and physical/invasive bullying, a significant and highly impactful 

relationship was also found with the social anxiety variable. This leads to the 

conclusion that the presence of ASC generates anxiety symptoms in college women. 

Keywords: sexual harassment, social anxiety, women
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el acoso sexual callejero (ASC) ha evolucionado en un tipo de 

violencia que se ha ido normalizando con el tiempo, y las principales víctimas son 

mujeres, quienes constantemente se sienten inseguras al estar en espacios públicos. 

Existen diversas percepciones con respecto a si debe ser considerado como violencia 

o no; ya que, en ocasiones, las formas en que se expresa se invisibilizan tras la idea

de que son simples “piropos”. Sin embargo, detrás de esta problemática existe un 

tema de trasfondo que son las diferencias entre roles de género y estereotipos 

relacionados con la apariencia física del sexo femenino, que provoca en ellas 

sintomatologías de ansiedad (López, 2018). 

El ASC sigue siendo un tema poco estudiado, existiendo comunidades donde aún 

prevalecen las estructuras dominadas por los hombres, lo que destaca y perpetúa las 

diferencias que persisten hasta el día de hoy (Martínez-Líbano et al., 2022). 

Entre ellas, encontramos los roles de género que han conllevado a un desbalance en 

cuanto a igualdad de poder, ya que se evidencia que el sexo masculino presenta 

privilegios en las áreas laborales, legales, sexuales, sociales, académicas e incluso 

en la paternidad. Hallándose la mujer en una búsqueda de su libertad para decidir 

sobre sí misma, evidenciándose una situación de desventaja en la interacción entre 

ambos sexos, en donde el ASC es el reflejo del papel secundario que aún se le da al 

sexo femenino en la sociedad (Molina et al., 2020). 

Además, González et al. (2019) mencionaron que los factores involucrados en que 

los hombres se conviertan en acosadores sexuales en espacios públicos están 

relacionados con la percepción que tienen acerca del género femenino. Las mujeres 

son consideradas como un objeto sexual, y su cuerpo es visto como un medio público 

que se debe "halagar". Por ende, recalcan la importancia de educar frente al acoso 

sexual callejero, viendo esta estrategia como un medio de prevención y reducción de 

esta problemática. 

Por otro lado, a nivel de Latinoamérica, en países como Chile y Argentina, según un 

informe realizado por el Observatorio contra el Acoso Callejero, el 76% de las 

encuestadas manifiesta haber sido víctima, al menos, de un tipo de ASC en los últimos 

12 meses. Cifras que incrementaron a un 97%, especialmente para quienes se hallan 

entre los 18 a 34 años (Chacón, 2019). 
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A nivel nacional, La Defensoría del Pueblo (2023) refiere que, durante el año 2022, 

se registraron 370 incidentes de acoso sexual en espacios públicos, de los cuales el 

95% de las víctimas eran mujeres. Además, en los primeros dos meses del 2023, se 

atendieron 54 casos similares. No obstante, es importante tener en cuenta que estas 

cifras pueden no reflejar la verdadera magnitud de la problemática, ya que 

investigaciones manifiestan que un gran porcentaje de víctimas optan por no 

denunciar estos acontecimientos. 

Por otra parte, Torrado (2019) refiere que el 11.2% de las mujeres peruanas entre los 

18 a 34 años que han sido acosadas sexualmente en espacios públicos presentan 

educación superior.  

A nivel local, según una investigación realizada en estudiantes mujeres en la ciudad 

de Trujillo, se evidenció que el 54,2% de ellas considera que el ASC, dentro de los 

diversos espacios públicos, es una problemática grave, y el 79,2% está de acuerdo 

en que es una expresión de violencia dirigida hacia la mujer. Asimismo, se halló que 

debido al ASC, el 60,4% no se siente segura de caminar sola, y el 45,8% se siente 

incómoda de hablar con un desconocido (Bobadilla, 2020). 

Por otro lado, Fernandez-Sogorb et al. (2018) refieren que las personas, debido a la 

percepción de ineficacia acerca de sus acciones diarias, generan sentimientos de 

ansiedad anticipatoria ante una o varias situaciones del tipo social. Esto ocasiona, a 

su vez, un círculo vicioso en el que las vivencias de fracaso y falta de manejo del 

miedo llevan a los individuos a tener conductas de evitación. 

Asimismo, en los últimos años, los trastornos por ansiedad han incrementado a un 

15% en todo el mundo, y aproximadamente más de 260 millones de personas se han 

visto afectadas. Principalmente, las mujeres presentan mayor prevalencia en 

comparación con los hombres (Gil-Olarte et al., 2019). 

Por otra parte, Lara et al. (2019) mencionaron que el daño causado por la constante 

exposición al acoso sexual se evidencia en alteraciones de adaptación y un estado 

emocional ansioso con sintomatología de estrés postraumático. Además, se observan 

una diversidad de consecuencias emocionales que afectan negativamente el 

bienestar psicológico de la víctima. 

Por último, las estudiantes universitarias en Latinoamérica están vivenciando eventos 

relacionados con el acoso sexual en espacios públicos, ya que enfrentan desafíos 
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como el tiempo que deben permanecer en sus centros de estudio, las distancias entre 

su casa y estos lugares, así como los trayectos que deben recorrer, los cuales pueden 

llegar a ser inseguros y riesgosos para ellas (Hernández, 2021). 

De acuerdo a lo mencionado, surge la siguiente interrogante: ¿El acoso sexual 

callejero es factor predisponente de la ansiedad social en mujeres del distrito de 

Trujillo? 

Es fundamental realizar la presente investigación debido a que, a nivel teórico, 

contribuirá a comprender mejor la problemática planteada mediante información 

precisa y accesible. 

Por otra parte, a nivel metodológico, se justifica por los aportes brindados mediante 

instrumentos válidos y confiables. 

Por otro lado, a nivel práctico, será un precedente para futuras investigaciones 

realizadas por expertos de la salud. Estos podrán emplear este estudio como 

referencia para intervenir mediante proyectos, programas o talleres en poblaciones 

víctimas de acoso sexual callejero. 

También, a nivel social, la investigación contribuirá a la reflexión frente a la 

problemática en la cual las víctimas principales son las mujeres. Se ofrecerán datos 

sobre los altos índices de acoso, entre otros. 

Basándonos en lo mencionado, se plantea como objetivo general determinar si el 

acoso sexual callejero es factor predisponente de la ansiedad social en mujeres del 

distrito de Trujillo.  

Y como objetivos específicos tenemos: describir la variable acoso sexual callejero en 

mujeres del distrito de Trujillo, describir la variable de ansiedad social en mujeres del 

distrito de Trujillo, identificar la relación entre la dimensión de acoso indirecto y la 

variable de ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo, asimismo, establecer la 

influencia entre la dimensión de acoso verbal/gestual y la variable de ansiedad social 

en mujeres del distrito de Trujillo y determinar la repercusión entre la dimensión acoso 

físico/invasivo y la variable de ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo. 



4 
 

II. MARCO TEÓRICO  

A nivel nacional, Huamán (2021), en su investigación sobre la relación entre la 

ansiedad social y el acoso sexual callejero en mujeres de Lima Metropolitana, tuvo 

como objetivo principal identificar la relación entre la ansiedad social y el acoso sexual 

callejero en mujeres residentes en la ciudad de Lima Metropolitana durante el año 

2021. Asimismo, en términos de la metodología utilizada, consideró un estudio no 

experimental-correlacional, con 124 mujeres con edades comprendidas entre los 18 

a 59 años, caracterizadas por haber sufrido de ASC en los últimos cinco años. Los 

instrumentos que se utilizaron son: el cuestionario de ansiedad social para adultos y 

el cuestionario de acoso sexual en espacios públicos. Obteniendo como resultado 

que, para la dimensión de interacción con el sexo opuesto y con desconocidos, existe 

una alta incidencia de ansiedad social con un 34.7% y 11.3%, respectivamente. 

Asimismo, se halló que el ASC predominante es el acoso verbal o gestual con un 

37.1%, por lo que se concluyó que existe una influencia directa entre ansiedad social 

y acoso sexual callejero. 

Por otra parte, a nivel internacional, Gómez et al. (2022) elaboraron un estudio sobre 

el impacto del acoso sexual callejero en el desarrollo del miedo y la ansiedad en 

mujeres, que presentó como objetivo reconocer las consecuencias que se originan 

por la experiencia de ASC en mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 30 años 

de edad. La investigación fue correlacional, no experimental y descriptiva, con una 

población de 33 mujeres quienes habían sido víctimas de esta problemática en 

lugares públicos en alguna etapa de su vida. Los instrumentos con los cuales se 

trabajó son: el cuestionario sociodemográfico y la Escala de Ansiedad de Hamilton. 

Obteniendo como resultado que el 78.8% de ellas ha cambiado su ruta para evitar ser 

víctima de ASC y el 63.6% lleva consigo un medio para protegerse, por último, todas 

las participantes expresaron que sintieron miedo mientras eran acosadas. En 

conclusión, el ASC presenta una influencia a nivel fisiológico, sociológico y emocional 

en la víctima. 

Además, Hernández (2021) elaboró su estudio denominado "El análisis de la 

preocupación de las mujeres sobre la violencia de género en entornos públicos, 

comparativo con tres escuelas de educación superior públicas en México", teniendo 

como objetivo examinar la percepción que tienen las universitarias en relación a los 

comportamientos de ASC que han vivenciado y les produce miedo e inseguridad. La 
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metodología fue transversal cuantitativa y se trabajó con una población de 1656 

estudiantes de género femenino de 3 diferentes escuelas públicas de nivel superior, 

con un cuestionario generado en base a la literatura científica. Obteniendo como 

resultados que las mujeres víctimas de ASC han desarrollado una hiperatención que 

les permite identificar y percibir la presencia de acosadores a su alrededor, reforzando 

sus métodos para evitar cualquier contacto con ellos. 

Por otro lado, es importante mencionar enfoques que respaldan de manera teórica 

nuestras variables de estudio. 

En primer lugar, González et al. (2019) define al ASC como interacciones focalizadas, 

cuyo contenido tiene alusión con la sexualidad. En la que una persona, en un 

ambiente público, emplea silbidos, símbolos, frases sexuales, susurros, miradas, etc., 

como una forma de aproximación indirecta que no es habitual y mucho menos 

consentida. 

Además, es el prototipo de violencia más común y aceptado culturalmente, en su 

mayoría provocado por los hombres, causando incomodidad y malestar en la persona 

que recibe la agresión, es decir, las mujeres (González, 2018). 

Asimismo, es una forma de violencia que despoja al sexo femenino de su libre tránsito 

por los espacios públicos, y es normalizado por la sociedad en donde se alienta a 

aceptarla (Sánchez-Díaz, 2019). 

Igualmente, pone como evidencia las limitaciones que genera una cultura patriarcal a 

la movilidad del sexo femenino, en base a restricciones que demuestran aspectos de 

desigualdad. De manera que se crea actitudes tolerantes y un clima de aceptación 

que próximamente se transforma en un factor de riesgo (Ferrer-Pérez et al., 2021). 

Por otro lado, el acoso sexual callejero afecta de manera significativa a las personas 

involucradas, ya que conlleva consecuencias negativas. Sin embargo, los individuos 

que lo practican prefieren mantener la creencia de que es algo "normal", producto de 

acciones cotidianas que no lastiman, ni incomodan (Saavedra, 2022). 

En base a esto, Abdelbaseer y Stanek (2020) refieren que la sola posibilidad de ser 

víctima de ASC es una restricción en la manera habitual en que viven las mujeres y 

una limitación en oportunidades. Lo cual dificulta que cumplan con su derecho de 

moverse por los espacios públicos libremente, principalmente sin miedo y con la 

confianza de que no pasarán un mal momento. 
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Por otra parte, Ahmad et al. (2020) manifiestan que las mujeres son víctimas de ASC 

desde la pubertad, situación que perdura en las próximas etapas de su vida. Los 

perpetradores provienen de distintos contextos, ya que difieren en las características 

económicas, educativas y sociales. En consecuencia, la mayoría, si no toda la 

población femenina, ha experimentado este acto en algún momento de su vida. 

Evidenciándose repercusiones en la evaluación cognitiva, en las formas de 

afrontamiento, la imagen o perspectiva de trasladarse solas por los espacios públicos, 

en las respuestas emocionales, ajustes de comportamiento y actitud en la sociedad 

(Otoo et al., 2019).  

Sin embargo, a pesar de las evidencias existentes sobre los efectos negativos que 

genera en las mujeres y los altos índices de acoso sexual callejero, esta problemática 

ha recibido una mínima atención, iniciando desde la política y las investigaciones 

acerca de la misma. Por ende, aún se encuentra ambigüedad con respecto a lo que 

verdaderamente es el significado del término ASC (Fileborn y Neill, 2021). 

En relación al enfoque teórico que permitirá explicar el ASC se encuentra la teoría 

sociocultural en la cual se considera lo siguiente: 

La teoría sociocultural trata de explicar el origen del acoso sexual desde la perspectiva 

social y política, resaltando que es un efecto claro de las diferencias entre géneros y 

la influencia del sexismo en una sociedad gobernada por hombres. Asimismo, recalca 

que una de las formas que tiene el patriarcado para controlar a las mujeres es 

mantenerlas alejadas de cualquier área importante para su desarrollo, como la 

educación, el trabajo, la sexualidad o la autonomía que deben tener sobre ellas 

mismas. Por ende, para comprender el ASC, se debe tener en cuenta que dentro de 

esta problemática el poder está basado en el género (Bautista-Diaz, 2019). 

Asimismo, existen otras teorías, como la foucaultiana, la cual manifiesta que el "poder" 

surge desde las relaciones que se desarrollan entre compañeros o miembros de una 

sociedad, es decir, inicia en el momento en que los individuos se relacionan a través 

del diálogo. A partir de esto, el acoso sexual callejero se describe como acciones en 

las que el poder se ejecuta mediante la interacción indeseable entre el acosador y la 

víctima, teniendo protagonismo los roles de género y la jerarquización producto de los 

mismos estereotipos, donde lo masculino se ubica por encima de lo femenino 

(Saavedra, 2022).  
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Además, la teoría sociológica feminista nos brinda una visión más amplia con 

respecto al desenvolvimiento del género masculino y femenino dentro de un grupo 

social. Define que las mujeres ven a los hombres como sus "otros", mientras que los 

varones ven a personas de su mismo sexo como sus "otros", resaltando su percepción 

incorrecta frente al sexo opuesto. Además, manifiesta que el acoso callejero es una 

réplica de un rol o un patrón de conducta que se le fue otorgado a los hombres por la 

sociedad, el cual deben repetir como una forma de interacción, convirtiendo a las 

mujeres en receptoras de este tipo de violencia (Molina et al., 2020). 

A continuación, comenzaremos a definir las dimensiones que están presentes en el 

instrumento a trabajar. Gonzáles et al. (2020) las definen de la siguiente manera: 

Acoso sexual verbal/gestual: Tienden a considerarse conductas típicas o comunes 

dentro de la población y se interpretan como una forma de galanteo, en el cual se 

busca ver las respuestas o reacciones. Generalmente se piensa que serán positivas, 

sin embargo, tiene un efecto diferente. 

Acoso indirecto: Hace referencia a las conductas que se pretende pasar 

desapercibidas por la víctima y aquellas que se intenta etiquetar como galanteo, pero 

a que, a pesar de las veces intentadas y la suspicacia del acosador, son finalmente 

consideradas como invasoras. 

Acoso físico/invasivo: Se trata del hostigamiento generado en la víctima, invadiendo 

su espacio personal con la finalidad de generar un tipo de contacto. 

Con respecto a la variable de ansiedad social, esta hace referencia al miedo a uno o 

diferentes momentos en los cuales la persona se siente criticada, vigilada y evaluada 

por quienes lo rodean. Como consecuencia, se evita interactuar en ciertos espacios 

públicos. Este trastorno genera un impacto negativo debido a que afecta la percepción 

de valía de las personas que lo padecen (Salazar et al., 2019). 

Por otra parte, la ansiedad es considerada como una emoción particular que 

acompaña a las personas a lo largo de los años, pudiendo cumplir un papel adaptativo 

y resultando familiar para la mayoría. No obstante, su presencia es considerada 

desagradable, ya que genera temor y miedo, asociado a una señal de alerta ante 

situaciones percibidas como amenazadoras. Cuando afecta de manera significativa, 

se la considera patológica (Bulnes et al., 2018). 
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Igualmente, Al-Ezzi et al., (2021) refieren que la ansiedad social se caracteriza por el 

pánico persistente que presenta la persona, la evitación de ciertos ambientes y 

situaciones sociales, en donde lo cognitivo se rige de creencias negativas y prejuicios 

en torno a señales internas y externas de amenaza. 

Por otra parte, el miedo es considerado como una estructura del nivel cognitivo que 

guarda relación con la manera en que cada persona genera representaciones sobre 

aquellos estímulos a los que teme, las respuestas asociadas a ellos y el significado 

que se le otorga a ambos. En este sentido, la ansiedad se entiende como una 

estructura de un alto nivel de intensidad (patológica) que se origina a partir del miedo, 

caracterizada por la relación inadecuada e imprecisa que surge de los estímulos 

inocuos y amenazantes, así como por manifestar síntomas fisiológicos y un carácter 

excesivo que puede llevar a un comportamiento desadaptativo (Díaz y De La Iglesia, 

2019). 

También, Goldberg (2018) expresó que los síntomas que se evidencian en la 

ansiedad, no conservan una alineación específica entre ellos y no se presentan al 

mismo tiempo, ya que su manifestación va a depender de las características 

particulares del individuo que la está padeciendo, siendo los más comunes: dolores 

de cabeza, sensación de pánico, evitación o inhibición del contacto social, llanto, 

náuseas, dolores de corazón, agitación, insomnio, falta de energía, etc. 

Con respecto a la teoría que permitirá explicar la ansiedad social se encuentra el 

modelo cognitivo-conductual, en el cual se considera lo siguiente: 

El modelo cognitivo conductual sostiene que cuando un individuo socialmente ansioso 

hace frente a una situación donde debe interactuar con otras personas, presenta una 

visión distorsionada de sí mismo, basándose en interpretaciones negativas de lo que 

considera piensan los demás de él, en señales internas como taquicardia, sudoración, 

sensación de desmayo, etc., o de experiencias negativas anteriores en donde fue 

juzgado y humillado, asimismo, establecen estándares demasiados altos y estrictos, 

basándose en lo que piensan que consiste la socialización dentro de un grupo, y 

cuando no logran alcanzar estos estándares, se produce un aumento de la 

sintomatología y un temor al rechazo y a la crítica (Flores, 2021). 

Asimismo, existen modelos que se relacionan a la misma idea teórica de Alloy, en 

donde explican el origen de la ansiedad, la cual nace de la sensación de no tener el 
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control frente los sucesos que se pueden vivenciar en el futuro, generando que la 

persona autoevalué su comportamiento de forma excesiva frente a situaciones que 

no ha vivido aún (Camuñas et al., 2019). 

Por otro lado, el enfoque psicodinámico define la ansiedad como la respuesta que se 

da como consecuencia ante un aviso interno de que existe un peligro a nuestro 

alrededor y está relacionado con experiencias traumáticas (Díaz y De La Iglesia, 

2019). 

Igualmente, la teoría de Bowlby explica la ansiedad desde un vínculo afectivo, 

relacionado con el apego a figuras protectoras, y en general con las personas del 

entorno. Además, esta conducta de apego se va modificando a causa de las 

experiencias con otros sistemas de comportamiento, es decir, por medio de la 

retroalimentación constante del ambiente en el que se encuentra. Esta teoría sugiere 

que la ansiedad crónica es el resultado de experiencias negativas vividas durante la 

infancia y que, más adelante, cuando el individuo no recibe apoyo, algún tipo de 

protección y seguridad, comenzará a experimentar sensaciones de miedo intenso 

(Martínez, 2021). 

Seguidamente, definiremos las dimensiones que están presentes en el instrumento 

seleccionado para evaluar. Salazar et al. (2019) planteó: 

Hablar en público/Interacción con personas de autoridad: Es una forma de 

relacionarse ligada con las jerarquías, en donde se evidencia sensaciones de 

angustia causadas por la socialización con individuos con mayor rango social ya que 

existen el miedo de verse cómo “tontos” o “ridículos” si cometen un error frente a ellos 

(Antony, 2010). 

Interacción con el sexo opuesto: es una experiencia compleja, ya que involucra 

diversas formas de actuar y reaccionar, las cuales se van aprendiendo a lo largo del 

tiempo, no obstante, se pueden presentar algunas dificultades por parte de las 

mujeres si previamente tuvieron una experiencia desagradable o negativa que dejo 

una marca en ellas, ya que a partir de este momento sus ideas y conductas pueden 

basarse en distorsiones cognitivas (Monteagudo, 2018). 

Expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado: Es la forma adecuada y eficaz 

de comunicar las cosas que pensamos, sentimos y queremos, siendo una capacidad 

que nos permite vivir en armonía y satisfechos con nosotros mismos, ya que logramos 
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compartir lo que nos molesta, estableciendo límites y considerando la comunicación 

cómo medio de interacción para ser escuchados y respetados (Ugarte et al., 2022). 

Quedar en evidencia/Hacer el ridículo: Hace referencia a la atención que ponemos a 

los comentarios que realizan otras personas sobre nosotros y al temor a ser juzgados 

de manera negativa (Caballo et al., 2019). 

Interacción con desconocidos: La mayor parte de la población genera una identidad 

basándose en creencias que generan en el entorno en donde se desarrollan, dando 

origen a sensaciones de miedo e inseguridad cuando tienen contacto con una 

persona desconocida (Schlosser, 2020).
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III. METODOLOGÍA  

3.1.Tipo y diseño de investigación 

El estudio realizado se clasifica como una investigación aplicada debido a que las 

bases teóricas podrán ser utilizadas de manera práctica, con la finalidad de resolver 

una problemática identificada (Álvarez, 2020). Además, en términos de su naturaleza, 

se trata de un estudio correlacional, ya que su objetivo principal fue analizar la relación 

o efecto existente entre las variables en cuestión sin intervenir directamente en ellas 

(García y Martínez, 2012). Por otro lado, en base a su alcance temporal, es 

transversal porque se analizó en un momento determinado sin volver a evaluarse por 

segunda vez, alcanzando una mayor población y grupos con distintas características, 

influyendo a la vez el tiempo con el que se cuenta (Reyes-Reyes et al., 2019). 

Por otra parte, el diseño es no experimental, debido a que no se llegó a manipular la 

variable (Mousalli-Kayat, 2015). 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Acoso Sexual Callejero 

Definición conceptual 

Es la interacción focalizada cuyo contenido tiene alusión con la sexualidad, en la que 

una persona en un ambiente público emplea silbidos, símbolos, frases sexuales, 

susurros, miradas, etc.; como una forma de aproximación indirecta, que no es habitual 

y mucho menos consentida (González et al., 2019).  

Definición operacional  

Se midió a través del Cuestionario de Acoso sexual en vía pública, el cual fue creado 

por González et al. (2019) y consta de 25 ítems repartidos en 3 dimensiones. 

Indicadores 

El Cuestionario de Acoso sexual en vía pública cuenta con los siguientes indicadores: 

Acoso Verbal/Gestual, Acoso indirecto, y Acoso físico/invasivo. 

Escala de medición 

Es del tipo ordinal. 

Variable 2: Ansiedad Social 
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Definición conceptual 

Es el miedo a una o diferentes momentos, en los cuales, la persona se siente criticado, 

acechado y juzgado por quienes lo rodean, este trastorno genera un impacto negativo 

debido a que afecta la percepción de valía de las personas quienes la padecen 

(Salazar et al., 2019). 

Definición operacional  

Se midió a través del Cuestionario de ansiedad social para adultos (CASO), el cual 

fue creado por Caballo et al. (2010) y presenta 30 ítems repartidos en 5 dimensiones. 

Indicadores 

Por otro lado, el Cuestionario de ansiedad social para adultos (CASO) cuenta con los 

siguientes indicadores: Hablar en público/Interacción con personas de autoridad, 

Interacción con el sexo opuesto, expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado, 

quedar en evidencia/Hacer el ridículo e interacción con desconocido. 

Escala de medición 

Es del tipo ordinal. 

3.3.Población, muestra y muestreo 

Población 

Es un grupo conformado por una cantidad de personas que tienen características 

homogéneas las cuales son de interés para ser estudiadas (Robles, 2019). En el 

presente estudio se consideró una población desconocida, debido a que se 

desconoce la cantidad exacta de las estudiantes universitarias del distrito de Trujillo, 

al contar con una gran cantidad de elementos (Sucasaire, 2022).  

Criterios de inclusión 

● Participantes del género femenino  

● Se encuentren en pregrado o posgrado 

● Universitarias entre 18 a 45 años 

● Mujeres que estén de acuerdo en formar parte de la investigación 

● Mujeres que hayan llenado el consentimiento informado 

● Mujeres que pertenezcan al distrito de Trujillo 
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Criterios de exclusión 

● Mujeres con alguna discapacidad visual, motora, auditiva o cognitiva. 

● Mujeres que consideran irrelevante la investigación 

● Mujeres que no están comprometidas con la seriedad de la investigación y 

podrían alterar sus respuestas. 

Muestra 

Es un subgrupo que se escoge del total de la población general (Robles, 2019). 

Considerándose en la presente investigación a 227 mujeres. Por otro lado, Velázquez 

(2017) manifiesta que la muestra por conveniencia significa que todos los individuos 

que se encuentran dentro de la población tienen la misma probabilidad para ser 

escogido. 

Muestreo 

Es no probabilístico por conveniencia, debido a que, se escoge a la población en 

función a características o criterios que los evaluadores crean necesarios para la 

investigación. Con relación a ello, Ozten y Manterola (2019) refieren que este tipo de 

muestreo elige a la población con mayor alcance y que estén dispuestos a participar 

de la evaluación. 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, en donde, Arias y Covinos (2021) comentan que 

se desarrolla mediante un formulario orientado solo a individuos, siendo de utilidad 

para adquirir información o datos sobre conductas e ideas; las cuales se evidencian 

en resultados cualitativos o cuantitativos.  

El cuestionario de acoso sexual en vía pública fue creado en el año 2019 por: Hugo 

González, Alessandra Zanotti y Laura Gómez quienes lo llevaron a cabo con una 

población paraguaya. Los propios autores no han adaptado el instrumento a otros 

países; sin embargo, se han generado estudios de adaptaciones psicométricas por 

otros investigadores en el Perú. Por otro lado, la manera de administración es 

individual y grupal, teniendo una edad de aplicación de 18 a 54 años. Este instrumento 

busca medir la percepción del acoso sexual callejero experimentado por mujeres, con 

un tiempo de duración entre 10 - 15 minutos aproximadamente, con respecto a su 

estructura, está compuesto por 25 ítems con cinco puntos de medición, donde las 
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opciones son: "Nunca" (0), "Raras veces" (1), "Solo algunas veces" (2), "De manera 

frecuente" (3) y "Muy frecuente" (4). Los ítems de la encuesta se distribuyeron en tres 

dimensiones: acoso verbal/gestual, acoso indirecto y acoso físico/invasivo. 

Para la dimensión de acoso verbal/gestual, se incluyeron los ítems 1, 2, 3, 9, 10, 13, 

14, 18, 19, 21, 23 y 25. Además, para la dimensión de acoso indirecto, se utilizaron 

los ítems 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17 y 22. Asimismo, la dimensión de acoso físico/invasivo 

comprendió los ítems 4, 5, 6, 20 y 24. 

Por otra parte, se realizó un análisis de confiabilidad utilizando el coeficiente Alpha de 

Cronbach, y se obtuvieron valores superiores a 0.80. Esto indica que la escala cumple 

con las condiciones necesarias para ser utilizada en investigaciones que aborden la 

problemática del acoso sexual callejero. 

El "Cuestionario de Ansiedad Social para Adultos (CASO)" es el segundo instrumento 

utilizado para medir la variable de ansiedad social. Fue desarrollado en 2010 por los 

autores Vicente Caballo, Isabel Salazar, Benito Arias, Maria Irurtia y Marta Calderero, 

y se aplicó inicialmente en una población española. Es relevante resaltar que estos 

mismos autores han adaptado este instrumento en varios países, como Colombia en 

2015, México en 2016, Chile en 2017, Brasil en 2017 y Perú en 2020. Estas 

adaptaciones permiten evaluar la ansiedad social en contextos y culturas específicas 

de cada país. 

Por otro lado, este puede ser administrado de manera individual o grupal, y se aplica 

a personas con edades comprendidas entre los 17 y 60 años. Su propósito principal 

es analizar la ansiedad social en adultos a través de la medición del nivel de los 

síntomas presentes. El cuestionario tiene una duración aproximada de 10 a 15 

minutos, aunque no existe un límite de tiempo establecido. 

El instrumento consta de 30 ítems, y para cada uno de ellos se ofrece una escala de 

respuesta que va del 1 al 5: Nada o muy poco (1), Poco (2), Medio (3), Bastante (4) y 

Mucho o muchísimo (5). Los ítems se distribuyen en diferentes dimensiones, siendo 

ellas: Hablar en público/Interacción con personas de autoridad (ítems 3, 7, 12, 18, 25 

y 29), Interacción con el sexo opuesto (ítems 4, 6, 20, 23, 27 y 30), Expresión asertiva 

de molestia, desagrado o enfado (ítems 2, 5, 9, 11, 14 y 26), Quedar en 
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evidencia/Hacer el ridículo (ítems 1, 8, 16, 21, 24 y 28), e Interacción con 

desconocidos (ítems 10, 13, 15, 17, 19 y 22). 

En términos de fiabilidad, se encontró que el cuestionario presenta una consistencia 

interna elevada, con un coeficiente de confiabilidad de Cronbach de .91, esto indica 

que el instrumento tiene una buena consistencia en la medición de la ansiedad social. 

3.5. Procedimiento 

Para llevar a cabo la investigación, se siguió un proceso que involucró varias etapas. 

En primer lugar, se seleccionó el tema de estudio y se identificaron los cuestionarios 

adecuados para evaluar las variables de interés. Luego, se procedió a solicitar la 

autorización para utilizar los instrumentos, enviando un correo a los profesionales 

responsables de su creación, con el fin de obtener el permiso necesario. 

Después, se procesaron los datos obtenidos de las respuestas por las participantes 

mediante métodos de análisis específicos que facilitaron llegar a conclusiones acerca 

de cómo se relaciona el acoso sexual callejero con la ansiedad social. 

3.6. Método de análisis de datos 

Con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos, se llevó a cabo una 

codificación de la información recolectada de los cuestionarios, utilizando una base 

de datos en Microsoft Excel (Versión 2019). Cada ítem del instrumento fue evaluado 

en relación a su puntuación, destacando su importancia en el análisis de los 

resultados. 

Como segundo paso se utilizó la estadística del tipo descriptiva haciendo uso de los 

programas Microsoft Excel 2016 y el software SPSS, programas que nos permitió 

procesar los datos para medir las dos variables. 

Además, se llevó a cabo un análisis de normalidad que permitió comparar la 

distribución acumulada y esperada de los datos obtenidos de la muestra. El objetivo 

de esta prueba fue aceptar o rechazar una hipótesis basada en los resultados 

paramétricos o no paramétricos (Gandica de Roa, 2020). Asimismo, se realizó una 

evaluación para determinar cuál de los coeficientes de correlación, ya sea el de 

Pearson o el de Spearman, era más adecuado para evaluar la relación entre las 

variables propuestas en esta investigación. 
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Asimismo, se hizo uso de la estadística inferencial buscando obtener deducciones 

acerca de la muestra (Ramírez y Polack, 2020). 

3.7. Aspectos éticos 

De acuerdo con las directrices establecidas por la American Psychological 

Association (2020), es fundamental considerar los métodos y técnicas propuestos en 

su manual al desarrollar proyectos de investigación. Esto garantizará la generación 

continua de investigaciones científicas válidas y confiables. Al mismo tiempo, la 

presente investigación está orientada por pautas éticas establecidas por el consejo 

universitario de la UCV, las cuales toman en cuenta el respeto por los derechos e 

integridad de las personas, protegiendo su privacidad y autonomía, al llevar a cabo 

conductas responsables y de calidad que parten del perfil profesional.  

Por otro lado, De Abajo (2001) habló acerca de la declaración de Helsinki, la cual 

busca generar las buenas prácticas en relación al ofrecer un buen trato a los 

participantes, promoviendo la vida, salud y bienestar. Además, tomando en cuenta el 

informe de Belmont, según Lara (2018) el estudio se rigió de acuerdo a principios 

éticos como: el principio de autonomía, que da a los participantes la potestad para 

decidir acerca de si participar o no mediante el consentimiento informado; el principio 

de beneficencia, que asegura una contribución a la población, mediante la obligación 

de evaluar los posibles riesgos y beneficios. Igualmente, el principio de justicia, que 

promueve un trato digno y sin prejuicios, ya que se buscó generar un trato igualitario 

y de respeto de las características propias de las participantes.
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1.  

Prueba de normalidad de las variables acoso sexual callejero y ansiedad social 

  Acoso 
Verbal/Gest

ual 

Acoso 
indirecto 

Acoso 
físico/invasi

vo 

Acoso 
sexual 

callejero 

Hablar en 
público/Interac

ción con 
personas de 

autoridad 

Interacci
ón con 
el sexo 
opuesto 

Expresión 
asertiva de 
molestia, 

desagrado 
o enfado 

Quedar en 
evidencia/H

acer el 
ridículo 

Interacción 
con 

desconocid
os 

Ansiedad 
Social 

N 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 21,45 10,66 7,43 39,84 18,14 17,93 17,65 18,14 16,95 88,81 

Desviación 
estándar 

8,448 7,385 4,426 19,363 5,336 5,852 4,890 4,605 4,846 22,324 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluta ,150 ,152 ,175 ,162 ,065 ,118 ,083 ,078 ,083 ,088 

Positivo ,150 ,152 ,175 ,162 ,047 ,118 ,077 ,050 ,053 ,088 

Negativo -,099 -,118 -,103 -,115 -,065 -,067 -,083 -,078 -,083 -,080 

Estadístico de prueba ,150 ,152 ,175 ,162 ,065 ,118 ,083 ,078 ,083 ,088 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,021c ,000c ,001c ,002c ,001c ,000c 

Se observa en la tabla 1 que según los resultados obtenidos en la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, no existe una 

distribución normal de las puntuaciones que conforman ambas variables, acoso sexual callejero y ansiedad social, al presentar un 

nivel de significancia menor a 0.05. Por lo tanto, más adelante se utilizaron los estadísticos no paramétricos. 
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Tabla 2.  

Acoso sexual callejero como factor predisponente de la ansiedad social en mujeres 

del distrito de Trujillo. 

  Acoso sexual 

callejero 

Ansiedad 

Social 

Rho de Spearman Acoso sexual 

callejero 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,582** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 227 227 

Ansiedad Social Coeficiente de 

correlación 

,582** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 227 227 

En la tabla 2, los resultados obtenidos a través del estadístico Rho de Spearman 

reflejan una correlación altamente significativa y directa, además, un efecto de 

asociación fuerte entre el acoso sexual callejero y la ansiedad social (p<0,05; rho: 

.582**). 
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Tabla 3.  

Análisis de correlación entre la dimensión de acoso indirecto y la variable de ansiedad 

social en mujeres del distrito de Trujillo 

  Acoso indirecto Ansiedad 

Social 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Acoso indirecto Coeficiente de correlación 1,000 ,538** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 227 227 

Ansiedad Social Coeficiente de correlación ,538** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 227 227 

En la tabla 3, se evidencia a través del estadístico Rho de Spearman que existe 

correlación entre la dimensión de acoso indirecto y la variable de ansiedad social, 

siendo muy significativa (p<0,05). Lo que quiere decir que las mujeres víctimas de 

acoso indirecto presencian sintomatologías de ansiedad social. 
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Tabla 4.  

Análisis de correlación entre la dimensión de acoso verbal/gestual y la variable de 

ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo  

  Acoso 

Verbal/Gestual 

Ansiedad 

Social 

 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Acoso 

Verbal/Gestual 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,591** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 227 227 

Ansiedad Social Coeficiente de 

correlación 

,591** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 227 227 

En la tabla 4, se evidencia a través del estadístico Rho de Spearman que existe 

correlación entre la dimensión de acoso verbal/gestual y la variable de ansiedad 

social, siendo muy significativa (p<0,05). Por ende, las mujeres víctimas de acoso 

verbal/gestual presencian sintomatologías de ansiedad social. 
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Tabla 5. 

Análisis de correlación entre la dimensión acoso físico/invasivo y la variable de 

ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo. 

  Acoso 

físico/invasivo 

Ansiedad 

Social 

Rho de Spearman Acoso 

físico/invasivo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,513** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 227 227 

Ansiedad Social Coeficiente de 

correlación 

,513** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 227 227 

En la tabla 5, se evidencia a través del estadístico Rho de Spearman que existe 

correlación entre la dimensión acoso físico/invasivo y la variable de ansiedad social , 

siendo muy significativa (p<0,05). Lo que quiere decir que las mujeres víctimas de 

acoso físico/invasivo presencian sintomatologías de ansiedad social. 
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Estadística descriptiva 

Tabla 6. 

Niveles de acoso sexual callejero en mujeres del distrito de Trujillo de manera general 

NIVELES F % 

ALTO 12 5.3 

MEDIO 38 16.7 

BAJO 177 78.0 

  227 100.0 

Con respecto a la tabla 6, se observan tres niveles de acoso sexual callejero los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: con un 78% para el nivel bajo de acoso 

sexual callejero, un 16.7% para el nivel medio y un 5.3% para el nivel alto. 
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Tabla 7 

Niveles de acoso sexual callejero en mujeres del distrito de Trujillo según dimensiones 

  Acoso 

Verbal/Gestual 

Acoso 

Indirecto 

Acoso físico/invasivo 

  F % F % F % 

Alto 42 18.5 41 18.1 39 17.2 

Medio 92 40.5 35 15.4 45 19.8 

Bajo 93 41.0 151 66.5 143 63.0 

  227 100 227 100 227 100 

En relación a la tabla 7, se evidencia las tres dimensiones de la variable acoso sexual 

callejero con sus respectivos niveles, los cuales se dividen de la siguiente manera: 

18.5% en la dimensión de acoso verbal/gestual, convirtiéndola, en el tipo de acoso, 

que las participantes del estudio, han experimentado de manera frecuente, asimismo, 

18.1% en acoso indirecto y 17.2% en acoso físico/invasivo. 
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Tabla 8. 

Niveles de ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo de manera general 

NIVELES F % 

ALTO 76 33.5 

BAJO 151 66.5 

  227 100.0 

Correspondiente a la tabla 8,se observan dos niveles de ansiedad social los cuales 

se distribuyen de la siguiente manera: con un 66.5% para el nivel bajo de acoso sexual 

callejero y un 33.5% para el nivel alto. 
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Tabla 9. 

Niveles de ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo según dimensiones 

  Hablar en 

público/Inter

acción con 

personas de 

autoridad 

Interacción 

con el sexo 

opuesto 

Expresión 

asertiva de 

molestia, 

desagrado o 

enfado 

Quedar en 

evidencia/Ha

cer el 

ridículo 

Interacción con 

desconocidos 

  F % F % F % F % F % 

Alto 64 28.2 92 40.5 40 17.6 70 30.8 68 30.0 

Medio 163 71.8 135 59.5 187 82.4 157 69.2 159 70.0 

  227 100.0 227 100.0 227 100.0 227 100.0 227 100.0 

En la tabla 9, se evidencia las cinco dimensiones de la variable ansiedad social con 

sus respectivos niveles, los cuales se dividen de la siguiente manera: 40.5% 

interacción con el sexo opuesto, identificada como la dimensión de mayor prevalencia 

entre las mujeres víctimas de acoso sexual callejero participantes del presente 

estudio, continuando, 30.8% para la dimensión quedar en evidencia/hacer el ridículo, 

30% para interacción con desconocidos, 28.2%  para la dimensión hablar en 

público/interacción con personas de autoridad y por último, con un 17.6% la dimensión 

expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado. 
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V. DISCUSIÓN  

El acoso sexual callejero es un tipo de violencia dirigido, generalmente, hacia las 

mujeres; va en aumento y limita su libre tránsito en espacios públicos, convirtiéndose 

prontamente en un problema social. Esto despertó nuestro interés en investigar la 

relación entre el acoso sexual callejero (ASC) y la ansiedad social, lo cual fue el 

enfoque de nuestro estudio. 

En relación a los hallazgos obtenidos, en concordancia con el objetivo general de 

determinar si el acoso sexual callejero predispone a la ansiedad social en mujeres del 

distrito de Trujillo, se ha confirmado la existencia de una relación significativa entre 

ambas variables, lo cual pone de manifiesto las repercusiones emocionales que una 

tiene sobre la otra. Nuestros resultados coinciden con las investigaciones de Huamán 

(2021), quien también encontró una correlación directa entre el acoso sexual callejero 

y los síntomas de miedo, temor e inhibición en espacios públicos y en las 

interacciones sociales debido a la exposición al acoso. Además, estos hallazgos están 

relacionados con la investigación de Gómez et al. (2022) en su estudio sobre las 

consecuencias del ASC que origina miedo y ansiedad en mujeres en la edad adulta 

en Panamá, reflejado por las mismas participantes quienes manifestaron sus 

experiencias personales y opiniones en relación al acoso las cuales fueron analizadas 

a través de una entrevista y sus respuestas en la escala de Ansiedad de Hamilton. Es 

relevante mencionar, basándonos en el modelo cognitivo-conductual propuesto por 

Flores (2021), que las personas con ansiedad social suelen tener una visión 

distorsionada de sí mismas durante las interacciones sociales, basada en 

interpretaciones negativas previas. En el caso específico de las mujeres expuestas 

constantemente a conductas sexuales no deseadas, esta exposición puede afectar 

su sensación de seguridad y bienestar emocional. 

En relación al objetivo específico de describir la variable del acoso sexual callejero en 

mujeres del distrito de Trujillo, se pudo observar que el instrumento utilizado 

clasificaba los niveles en alto, medio y bajo. Se destacó que el nivel bajo fue el más 

prevalente, alcanzando un 78% de incidencia. Estos hallazgos coinciden con los 

resultados encontrados por Huamán (2021) en su investigación con mujeres de Lima 

metropolitana, donde concluyó que la mayoría de ellas han experimentado acoso 

sexual callejero, pero en un nivel bajo (83.1%). No obstante, es importante señalar 

que estos resultados difieren de los porcentajes encontrados a nivel nacional, lo cual 
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indica una alta incidencia de acoso sexual callejero. Esto destaca la relación con las 

ideas equivocadas e irracionales de los acosadores sobre la apariencia y vestimenta 

de las mujeres, creyendo erróneamente que están buscando llamar su atención 

(Serrano, 2019). Ante ello, según lo encontrado por Gómez et al. (2022) las 

participantes expresaron que el tipo de ropa que utilizan no tendría por qué asociarse 

a la experimentación de acoso, sin embargo, como bien menciona Bautista-Diaz 

(2019) en relación a la teoría sociocultural existe un efecto claro de las diferencias 

que permanecen y generan desigualdad entre géneros. Por otra parte, en base a la 

dimensión de ASC el que obtuvo mayor puntuación fue el acoso verbal/gestual 

(18.5%), el cual hace referencia aquellas conductas típicas de los acosadores que 

son interpretadas por ellos mismos como formas de galanteo (piropos, silbidos y 

gestos sexuales), asimismo, Huamán (2021) concuerda con lo obtenido, ya que en su 

investigación según la frecuencia de cada reactivo las participantes han 

experimentado con mayor incidencia el acoso verbal/gestual (37.1%). 

Próximamente, en relación al segundo objetivo específico de describir la variable de 

ansiedad social en mujeres del distrito de Trujillo, se encontró que la prueba utilizada 

clasifica los niveles en alto y bajo, siendo el último el más prevalente con un 66.5%. 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de Huamán (2021), quien también 

observó una alta incidencia del nivel bajo en su muestra, representando un 78.2%. 

Sin embargo, estos porcentajes difieren de los encontrados a nivel nacional, los 

cuales reflejan la presencia de altos niveles de sintomatología ansiosa. Es importante 

mencionar que el contexto de la pandemia de COVID-19 generó un aislamiento social 

que ha modificado los esquemas sociales y dificultado el proceso de socialización en 

la actualidad (Jerves, 2020). Esta situación podría influir en el aumento de las 

sintomatologías ansiosas, lo cual podría explicar la discrepancia entre los resultados 

obtenidos a nivel local y nacional. Al relacionar estos hallazgos con los de Díaz y De 

la Iglesia (2019), se evidencia que existe una percepción errónea de las situaciones 

que se consideran amenazantes, lo cual conduce a respuestas emocionales, 

conductuales y físicas inapropiadas e irracionales. Esta tendencia de evitar el 

contacto social se ve impulsada por la creencia de que no se cumplen los estándares 

demasiado altos y complejos que se han establecido para la interacción en un grupo 

social, como menciona Flores (2021) basándose en el modelo cognitivo-conductual. 

Cuando estos estándares no se alcanzan, se produce un aumento en los síntomas 
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de ansiedad. Por otro lado, en la dimensión de ansiedad social, se encontró que la 

interacción con el sexo opuesto obtuvo la puntuación más alta (40.5%). Esta 

dimensión implica reaccionar, hablar y actuar de manera espontánea y segura con 

hombres. Es importante destacar que las mujeres pueden experimentar dificultades 

para acercarse a los hombres si han tenido experiencias desagradables o incómodas 

en esta interacción, lo que puede llevar a un distanciamiento entre ambos géneros. 

Huamán (2021) también encontró en su investigación que la dimensión de interactuar 

con el sexo opuesto (34.7%) es la que más sintomatología ansiosa genera en las 

participantes. 

En cuanto a la relación entre la dimensión de acoso indirecto y la variable de ansiedad 

social, se encontró un valor de p de 0.000 y una correlación de Rho = .582**, lo cual 

indica una relación positiva significativa entre ambas variables. Sin embargo, los 

resultados difieren de los encontrados por Huamán (2021), quien obtuvo una 

correlación de efecto débil (valor de p de .021 y correlación de Rho = .207). A pesar 

de esta discrepancia, el acoso sexual callejero manifestado a través de este tipo de 

conductas parece estar generando sintomatología ansiosa en las participantes del 

estudio. Serrano (2019) sostiene que estas conductas de acoso indirecto se 

presentan de manera encubierta, ocultando las verdaderas intenciones detrás de 

ellas, lo que refuerza la idea de poder. Saavedra (2022) respalda esta noción al 

explicar la teoría foucaultiana, la cual plantea que el "poder" surge de las relaciones 

sociales, donde una persona busca imponerse sobre la otra, ya sea a través de 

persecuciones, intimidaciones o proposiciones con motivaciones sexuales. 

En relación a la influencia entre la dimensión de acoso verbal/gestual y la variable de 

ansiedad social, se encontró un valor de p de 0.000 y una correlación de Rho = .591**, 

lo cual indica una relación significativa y moderada entre ambas variables. En 

consonancia con estos resultados, se destaca la investigación realizada por 

Hernandez (2021), quien identificó que los comportamientos de acoso sexual callejero 

más frecuentes entre las universitarias incluían silbidos, miradas obscenas, palabras 

con contenido sexual y amenazas verbales. Estos comportamientos representan un 

desafío real para la presencia de las mujeres en la sociedad, ya que el miedo 

generado puede perjudicar su empoderamiento, desarrollo personal, académico y 

laboral. Chafai (2017) señala que la incidencia del acoso sexual callejero, 

especialmente a través de expresiones verbales, a menudo no es sancionada como 
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se espera. Esta situación coloca a las mujeres en desventaja, discriminando y 

transgrediendo sus derechos, incluyendo el derecho a la seguridad. Además, según 

las investigaciones, este tipo de acoso es el más utilizado por los acosadores, sin 

importar las características particulares de sus víctimas. Lamentablemente, se 

invisibiliza y normaliza en la sociedad bajo la creencia errónea de que son "halagos y 

piropos" que no causan ningún efecto perjudicial para las mujeres. Sin embargo, estas 

experiencias repetitivas generan inseguridad, traumas, sentimientos de humillación y, 

en consecuencia, desconfianza para moverse con libertad en diversos espacios 

públicos (Arancibia et al., 2017). 

Con respecto a la repercusión entre la dimensión de acoso físico/invasivo y la variable 

de ansiedad social, se encontró un valor de p de 0.000 y una correlación de Rho = 

0.513**, lo cual indica una correlación altamente significativa entre ambas variables. 

Esto contrasta con los resultados de Huamán (2021), quien obtuvo una correlación 

débil (valor de p de 0.008 y una correlación de Rho = 0.238). Estos hallazgos 

demuestran que este tipo de acoso no es muy común en las participantes del estudio, 

pero cuando lo experimentan, genera niveles elevados de sintomatología ansiosa. 

Según Bastos (2018), el 95% de las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia 

consideran que es una violación directa de sus derechos. Cuando el acoso se 

manifiesta a través de invasión física, exhibicionismo de genitales o al acorralar e 

impedir el libre tránsito en espacios públicos, Hernández (2021) menciona que las 

mujeres adoptan conductas de protección, como la hipersensibilidad, lo que las lleva 

a estar constantemente alerta ante cualquier conducta que puedan manifestar las 

personas del género masculino a su alrededor. Esto genera una actitud defensiva 

frente a cualquier interacción que pueda ocurrir en un entorno social. 

Para finalizar, en cuanto a las limitaciones y situaciones resaltantes encontradas a lo 

largo de la investigación, se observó lo siguiente: los estudios previos en relación a 

las variables de acoso sexual callejero y ansiedad social son escasos, siendo los 

trabajos encontrados generalmente cualitativos, además, se habían desarrollado con 

una población distinta a la que se eligió. Por otro lado, se encontraron dificultades de 

accesibilidad con la población objetivo, ya que estaban retomando la modalidad 

presencial y se encontraban concentradas en sus actividades académicas, lo que 

inicialmente generó indiferencia para completar los formularios requeridos. Por otra 

parte, debido a la existencia de estigmatización en torno a cualquier forma de 
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violencia, es posible que algunas respuestas hayan sido alteradas debido al temor y 

a la ocultación de ciertos hechos. 

Sin embargo, hasta el momento, lo que se ha descubierto brinda conocimiento sobre 

la forma en que se manifiesta el acoso sexual callejero y su relación con los aspectos 

emocionales que experimentan las víctimas. Al abordar esta problemática desde la 

perspectiva de las mujeres, se logra que sus opiniones sean consideradas en relación 

a un tipo de violencia que ha sido normalizado y aceptado en nuestra sociedad. 

Además, los hallazgos obtenidos permitirán comprender el origen de la sintomatología 

ansiosa en cada víctima de acoso sexual callejero, con el objetivo de que puedan 

asociar sus sentimientos y encontrar una explicación a las dificultades que enfrentan 

al relacionarse con el sexo opuesto.
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VI. CONCLUSIONES 

● El acoso sexual callejero si es un factor predisponente de la ansiedad social, 

relacionándose de manera directa y con una asociación fuerte en las mujeres 

del distrito de Trujillo. 

● La variable de acoso sexual callejero se divide en tres niveles: alto, medio y 

bajo, siendo la dimensión con mayor frecuencia el acoso verbal/gestual. 

● La variable de ansiedad social se divide en dos niveles: alto y bajo, siendo la 

dimensión con mayor frecuencia la de interacción con el sexo opuesto. 

● La dimensión de acoso indirecto y la variable de ansiedad social se relacionan 

directamente y con un efecto fuerte, en las mujeres del distrito de Trujillo. 

● La dimensión de acoso verbal/gestual y la variable de ansiedad social se 

relacionan directamente y con un efecto fuerte, en las mujeres del distrito de 

Trujillo. 

● La dimensión acoso físico/invasivo y la variable de ansiedad social se 

relacionan directamente y con un efecto fuerte, en las mujeres del distrito de 

Trujillo. 
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VII. RECOMENDACIONES

● Generar educación a través de charlas, talleres y programas dirigidos a la

comunidad universitaria, en el cual se desarrollen temas sobre autoestima,

asertividad, valores, toma de decisiones y promoción de sus derechos.

● Garantizar el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicológico a las

mujeres universitarias que han experimentado acoso sexual callejero y puedan

presentar ansiedad social como resultado.

● A nivel político el generar leyes que aborden el acoso sexual callejero de forma

efectiva, como medida de protección a las víctimas.

● A los futuros investigadores el plantear un estudio con diseño experimental

sobre acoso sexual callejero dirigido hacia varones y mujeres para generar un

cambio en las estadísticas.

● Realizar investigaciones adicionales para descubrir las características de

personalidad predominantes en acosadores sexuales.

● Concientizar a las autoridades sobre la importancia de implementar medidas

como una iluminación adecuada, espacios bien diseñados y la incorporación

de estrategias de seguridad.
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Matriz de operacionalización 

Tabla 10 

Matriz de operacionalización de las variables acoso sexual callejero y ansiedad social en mujeres  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES/INDICADORES Ítems ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Acoso 

sexual 

callejero 

El acoso sexual callejero es la forma de 

violencia más común y aceptada 

culturalmente que padecen las mujeres 

todos los días, manifestándose en 

comentarios agresivos con connotación 

sexual, miradas lascivas, piropos e 

incluso contacto físico sin 

consentimiento provocado por los 

hombres generalmente, causando 

incomodidad y malestar en la persona 

que recibe la agresión, es decir las 

mujeres (González, et al., 2019). 

El ASC se midió a través 

del Cuestionario de Acoso 

sexual en vía pública, el 

cual fue creado por 

González et al. (2019) y 

consta de 25 ítems 

repartidos en 3 

dimensiones.  

Acoso Verbal/Gestual 

 

 

Acoso indirecto 

 

 

Acoso físico/invasivo. 

1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 18, 

19, 21, 23 y 25 

 

7, 8, 11, 12, 15, 16, 17 y 

22. 

 

 

5, 4, 6, 20 y 24 

 

 

La escala de 

medición es de tipo 

ordinal. 



 

 

Ansiedad 

Social 

Es el temor a una o diferentes 

situaciones en las cuales el individuo se 

siente criticado, observado y evaluado 

por quienes lo rodean, este trastorno 

genera un impacto negativo debido a 

que afecta la percepción de valía de las 

personas quienes la padecen. (Salazar, 

et al., 2019).  

La ansiedad social se 

midió a través del 

Cuestionario de ansiedad 

social para adultos 

(CASO), el cual fue creado 

por Caballo et al. (2012) y 

consta de 30 ítems 

repartidos en 5 

dimensiones. 

Hablar en público/Interacción 

con personas de autoridad 

Interacción con el sexo opuesto 

Expresión asertiva de molestia, 

desagrado o enfado. 

Quedar en evidencia/Hacer el 

ridículo   

Interacción con desconocidos. 

3, 7, 12, 18, 25 y 29. 

 

 

4, 6, 20,23, 27 y 30. 

 

2, 5, 9, 11, 14 y 26. 

 

 

1, 8, 16, 21 ,24 y 28. 

10, 13, 15, 17, 19 y 22.  

La escala de 

medición es de tipo 

ordinal. 



 
 

ANEXO N° 2: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO ACOSO SEXUAL EN VÍA PÚBLICA (ASC) 

(González, Persingola, Zanotti y Bagnoli) 

Edad:..................................................  

 

Nunca Rara veces solo Algunas 
veces 

De manera 
frecuente 

Muy frecuente 

0 1 2 3 4 

 

N° Enunciados 0 1 2 3 4 

1 He recibido comentarios sobre 
partes de mi cuerpo.  

     

2 He recibido ofensas sexuales.       

3 Me han mirado de manera 
morbosa. 

     

4 Se han tocado los genitales 
frente a mí. 

     

5 Me han rozado con sus partes 
íntimas intencionalmente.  

     

6 Me han mostrado sus partes 
íntimas 

     

7 Han fotografiado partes de mi 
cuerpo sin mi permiso. 

     

8 Me he sentido perseguida o 
arrinconada con intenciones 

sexuales. 

     

9 Me han “piropeado” de una 
manera incómoda. 

     

10 He recibido comentarios 
sexuales por mi manera de 

vestir. 

     

11 Me han pedido tener relaciones 
sexuales 

     



 
 

12 Escuché rumores o comentarios 
acerca de mi vida sexual. 

     

13 He recibido silbidos u otros 
sonidos (bocinas de autos). 

     

14 Han hecho comentarios 
sexuales acerca de mi aspecto 

físico 

     

15 He sentido que se me han 
acercado excesivamente.  

     

16 Han filmado partes de mi cuerpo 
sin mi consentimiento 

     

17 Me han cerrado el paso de 
manera intimidante. 

     

18  Sentí que se quedaron mirando 
alguna parte de mi cuerpo. 

     

19 Escuché a otros murmurar 
obscenidades acerca de mí. 

     

20 Me han rozado partes no 
íntimas del cuerpo (manos, 
hombro, cintura, cabello) 

     

21 Me han hecho gestos de índole 
sexual. 

     

22 Me han ofrecido subirme a un 
auto. 

     

23 Han rozado mis partes íntimas 
intencionalmente 

     

24 Me ha incomodado que traten 
“levantarme” o “conquistarme”.  

     

25 Me han pedido mi número de 
teléfono con fines de “levante” 

     

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE ANSIEDAD SOCIAL PARA ADULTOS (CASO)  

(Salazar, Caballo, Arias y Equipo de Investigación CISO-A, 2010)  

EDAD:......................                                                                              SEXO:   F    M  

Para dar inicio a las presentes situaciones de interacción que le pueden generar 

MALESTAR, TENSIÓN O NERVIOSISMO en mayor o menor nivel, resalta con una 

equis (X) en el número que mejor describa su vivencia, dentro del cuestionario que se 

presenta a continuación.  

En el caso de no haber experimentado una situación similar, imagínese cuál sería el 

nivel de MALESTAR, TENSIÓN O NERVIOSISMO, que le generaría y coloque la 

equis (X) el número correspondiente. 

 

Grado de malestar, tensión y/o nerviosismo 

Nada o muy 
poco  

Poco  Medio  Bastante Mucho o 
muchísimo 

1 2 3 4 5 

 

Por favor no dejar ningún ítem sin marcar y hágalo de manera honesta; no se 

preocupe no existe respuesta correcta o incorrecta: 

 

N° Enunciados 1 2 3 4 5 

1 Saludar a una persona y no ser 
correspondido/a. 

     

2 Tener que decirle a un vecino 
que deje de hacer ruido. 

     

3 Hablar en público.      

4 Pedirle a una persona atractiva 
del sexo opuesto que salga 

conmigo 

     

5 Quejarme a un mesero de que 
la comida no está a mi gusto. 

     



 
 

6 Sentirme observado/a por 
personas del sexo opuesto. 

     

7 Participar en una reunión con 
personas de autoridad. 

     

8 Hablar con alguien y que no me 
preste atención. 

     

9 Decir que no cuando me piden 
algo que me molesta hacer. 

     

10 Hacer nuevos amigos.      

11 Decirle a alguien que ha herido 
mis sentimientos.  

     

12 Tener que hablar en clase, en el 
trabajo o en una reunión. 

     

13 Mantener una conversación con 
una persona a la que acabo de 

conocer. 

     

14 Expresar mi enfado a una 
persona que me está 

molestando 

     

15 Saludar a cada uno de los 
asistentes a una reunión social 

cuando a muchos no los 
conozco.  

     

16 Que me hagan una broma en 
público. 

     

17 Hablar con gente que no 
conozco en fiestas y reuniones.  

     

18 Que me pregunte un profesor en 
clase o un superior en una 

reunión. 

     

19 Mirar a los ojos mientras hablo 
con una persona a la que acabo 

de conocer. 

     

20 Que una persona que me atrae 
me pida que salga con ella. 

     

21 Equivocarme delante de la      



 
 

gente. 

22 Ir a una reunión social donde 
sólo conozco a una persona 

     

23 Iniciar una conversación con 
una persona del sexo opuesto 

que me gusta 

     

24 Que me echen en cara algo que 
he hecho mal. 

     

25 Que en una cena de 
compañeros me obliguen a 

dirigir la palabra en nombre de 
todos. 

     

26 Decir a alguien que su 
comportamiento me está 

molestando y pedir que deje de 
hacerlo.  

     

27 Sacar a bailar a una persona 
que me atrae. 

     

28 Que me critiquen      

29 Hablar con un superior o una 
persona con autoridad. 

     

30 Decirle a una persona que me 
atrae que me gustaría conocerla 

mejor. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 3: PERMISO DEL AUTOR 

ACOSO SEXUAL CALLEJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSIEDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 4: Formulario google de la investigación  

 

 

URL del formulario Google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5kJ0qBcY6OE9xhc7I_VdgrsqU9dZUK

WCfvlnpvXVZo0ooNw/viewform?usp=sf_link 
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