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Resumen 

El propósito principal de esta investigación fue analizar la relación entre el acoso 

sexual en lugares públicos y el bienestar psicológico de mujeres adultas en la zona 

de Lima Metropolitana. Se empleó un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo-

correlacional no experimental de tipo transversal. La muestra consistió en 507 

mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 45 años. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario sobre acoso sexual en espacios públicos adaptado 

por Chimoven y Olcese, y la escala de bienestar psicológico para adultos (BIEPSI-

G) diseñado y validado por Grados Seidy. Los resultados revelaron una relación 

negativa débil entre las variables, con un valor de p<.01 y un coeficiente de 

correlación (Rho=-.206). En conclusión, se encontró una conexión mínima entre las 

experiencias de acoso sexual en la calle y el bienestar psicológico, lo cual implica 

que a medida que aumenta el nivel de acoso sexual callejero, disminuye el nivel de 

bienestar psicológico y viceversa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

este grado de asociación puede estar influenciado por diversos factores 

socioculturales, como valores, creencias y costumbres. 

Palabras clave: Acoso sexual callejero, bienestar psicológico, mujer y 

vías públicas.   
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Abstract 

The main purpose of this research was to analyze the relationship between sexual 

harassment in public places and the psychological well-being of adult women in the 

Metropolitan Lima area. A quantitative approach and a non-experimental 

descriptive-correlational cross-sectional design were used. The sample consisted of 

507 women aged between 18 and 45 years. The instruments used were the 

questionnaire on sexual harassment in public spaces adapted by Chimoven and 

Olcese, and the psychological well-being scale for adults (BIEPSI-G) designed and 

validated by Grados Seidy. The results revealed a weak negative relationship 

between the variables, with a value of p<.01 and a correlation coefficient (Rho=-

.206). In summary, a minimal connection was found between experiences of sexual 

harassment on the street and psychological well-being, which implies that as the 

level of street sexual harassment increases, the level of psychological well-being 

decreases and vice versa. However, it is important to note that this degree of 

association may be influenced by various sociocultural factors, such as values, 

beliefs, and customs. 

Keywords: Street sexual harassment, psychological well-being, woman and 

public roads. 
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I. INTRODUCCIÓN:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), se calcula que 

alrededor del 30% de las mujeres a nivel global han experimentado violencia física 

y/o sexual por parte de sus parejas sentimentales, e incluso muchas de ellas han 

sufrido violencia sexual por parte de otras personas en algún momento de sus 

vidas. Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) expresa 

que un mínimo de la población accede a atenciones en salud mental, puesto que 

en países con bajos recursos más del 75% de la población que presenta problemas 

de salud mental no recibe tratamiento alguno, así mismo, los gobiernos utilizan 

menos del 2% de su importe presupuestal para cubrir los gastos de asistencia en 

dicha área. 

A nivel global, según la ONG Plan Internacional (PL, 2021), se informa que 

el 78% de los jóvenes han sido víctimas de acoso sexual en espacios públicos. En 

cuanto a la región de África del Norte y el Medio Oriente, la ONU Mujeres (2022) 

señala que aproximadamente entre 40% y 60% de las mujeres han vivenciado 

actos de acoso sexual en las calles, el cual es manifestado principalmente a través 

de persecuciones, comentarios sexuales y miradas incómodas, además, entre 31% 

y 64% de los hombres que reconocen haber perpetrado estos actos son individuos 

con educación y que han sufrido algún tipo de violencia durante su infancia. 

La ONG Ayuda en Acción (AeA, 2022) transmite que en el Perú, siete de 

cada 10 féminas refieren que fueron acosadas sexualmente en las calles, además, 

en Lima la circunstancia incrementó, ya que son nueve de cada 10 mujeres las 

afectadas, sumado a esto siete de cada 10 de las mujeres acosadas no realizan 

denuncia alguna ya sea por sentirse humilladas, pensar que será una pérdida de 

tiempo o por considerar que sus acusaciones no serán tomadas en cuenta. Así 

mismo, la ONG Paremos el Acoso Callejero y Plan International (2019) indican que 

la provincia de Lima reporta el 87.35% de casos de acoso sexual callejero a nivel 

nacional, Cusco reporta el 2.53%, Arequipa el 1.48%, Junín el 1.36%, y Piura el 

1.23%. 

Cabe resaltar, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) 

informa que solo un 0.5 % de su presupuesto anual es asignado al área de salud 

mental, esto contrasta la situación de los países con ingresos altos, donde el 
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presupuesto aumenta a un 5.1%. Además, en la región de las Américas el 

presupuesto para los servicios de salud mental son estimados entre  0.2% y 8.6%, 

aun cuando el fondo promedio se estimó en un 2.0%, al mismo tiempo el 60% del 

dinero asignado a salud mental se empleó para hospitales psiquiátricos y no para 

servicios destinados en la población general. 

La Defensoría del Pueblo (2022) informa que 11 de los distritos que 

comprende el área de Lima Metropolitana todavía no implementan un reglamento 

que contrarreste el acoso sexual llevado a cabo en espacios públicos, denotando 

así la falta de compromiso por erradicar dicha problemática, por lo mismo solicitaron 

que revisen y aprueben una normativa que permita prevenir y castigar este tipo de 

violencia. Por su parte el Instituto de Opinión Pública Pontifica Universidad Católica 

del Perú (2016) refiere que en Lima y Callao nueve de cada 10 mujeres entre 18 y 

29 años, han soportado de acoso en vías públicas en el último semestre. 

Comprendiendo la problemática expuesta líneas arriba, se buscó contestar 

a la siguiente incógnita de la investigación ¿Existe relación entre Acoso Sexual 

Callejero y Bienestar Psicológico en mujeres adultas de Lima Metropolitana, 2023? 

La investigación en curso a nivel teórico, es relevante debido a que pretende 

determinar la información acerca de las posibles correlaciones entre la variable de 

bienestar psicológico y acoso sexual callejero de la población en mención. Además, 

la OMS (2020) expresa que el área de salud mental es una de la más 

desamparadas de la salud pública, ya que alrededor de 100 millones de individuos 

presentan un trastorno mental, tres millones fallecen cada año por consumo 

excesivo de alcohol y una persona comete suicidio cada 40 segundos.  Por su parte, 

la OMS (2021) indica que a nivel mundial se han aprobado políticas, planes y 

propuestas de salud mental, así como la difusión de información acerca de los 

indicadores de salud mental. En base a lo mencionado, la presente investigación 

permitió ser una fuente de consulta para ampliar los conocimientos al respecto de 

las dos variables de la investigación. Además, presenta importancia a nivel social 

ya que permitió dar a conocer y sensibilizar a la población al respecto del impacto 

negativo del acoso sexual callejero y concedió que las personas tomen importancia 

al cuidado del  propio bienestar psicológico.  

El objetivo general del siguiente proyecto de investigación fue determinar si 

existe vinculación entre acoso sexual callejero y bienestar psicológico en mujeres 
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adultas de Lima Metropolitana. De igual manera, los objetivos específicos son: 

conocer si existe relación entre acoso verbal/gestual y bienestar psicológico en 

mujeres adultas de Lima Metropolitana; conocer si existe relación entre acoso 

indirecto y bienestar psicológico en mujeres adultas de Lima Metropolitana y por 

último conocer si existe relación entre acoso físico/invasivo y bienestar psicológico 

en mujeres adultas de Lima Metropolitana. 

En tal sentido, se determina la siguiente hipótesis general: Existe relación 

entre acoso sexual callejero y bienestar psicológico en mujeres adultas de Lima 

Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el contexto internacional, Gómez et al. (2022) exploraron los efectos 

derivados de la vivencia de acoso sexual callejero en Panamá, se utilizó la 

metodología  exploratoria, correlacional y no experimental la cual presento la 

participación de 33 mujeres entre 20 y 30 años, fueron evaluadas con la prueba de 

ansiedad de Hamilton y adicionalmente a cinco participantes se le efectuó una 

entrevista con respecto a sus experiencias de acoso sexual callejero y el efecto que 

ha tenido en ellas. Los resultados indican que el 100% de participantes expresaron 

haber sentido miedo al enfrentarse a una experiencia de acoso callejero, así mismo 

se comprobó que existen asociaciones positivas entre las burlas de los acosadores 

ante la respuesta de las víctimas y la ansiedad (p valor =0.01). A partir de ello, 

concluyeron que al vivenciar mayores niveles de ansiedad, las mujeres acosadas 

tienden a percibir sus cambios corporales, suelen modificar su vestimenta y el 

camino que recorren. 

Además, Illescas (2019) estableció discrepancias acerca de  las 

percepciones en cuanto al acoso sexual establecido en estudiantes, personal 

administrativo y docentes, a razón de plantear una serie de procedimientos para su 

prevención. Se implementó una metodología con enfoque  descriptivo, de tipo 

correlacional, en donde se involucraron a 315 personas de un instituto, los cuales 

fueron evaluados mediante la prueba de percepción del acoso sexual. La 

información asevera que el acoso no es distinguido por la mayoría de integrantes 

como una problemática, ya que se obtuvo un p valor de 0.05. En base a lo indicado, 

concluyo que no existe relación entre las variables de acoso sexual, género y 

estatus de los participantes.  

Así mismo, Colmenares y Aguilar (2020) determinaron la asociación entre el 

perfeccionismo, el bienestar psicológico y la disposición a fluir en enfermeras. Se 

aplicó una metodología cuantitativa con alcance descriptivo-correlacional, donde 

colaboraron 150 enfermeras de la ciudad de Caracas que trabajaron en 

instituciones públicas y privadas, además fueron evaluadas mediante la Escala 

Multidimensional de Perfeccionismo Abreviada, Escala de Bienestar Psicológico y 

Escala de Disposición a Fluir en el Trabajo. La información indica que el 
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perfeccionismo presenta una asociación positiva con el bienestar y disposición para 

fluir (p<.01). Los hallazgos resaltan la adaptación psicológica del grupo de 

enfermeras y desafían la percepción negativa predominante en cuanto al 

perfeccionismo. 

Por su parte, Piña y Gonzales (2017) determinaron el nivel de asociación 

entre bienestar psicológico y resiliencia, basaron la metodología en estudio 

correlacional con la participación 350 alumnos de universidades estatales de entre 

17 y 20 años, los cuales fueron valorados mediante la prueba de bienestar 

psicológico de González. La información obtenida indica que tiene una asociación 

positiva de nivel bajo, debido a que se obtuvo un (p valor = 0.009) y un (rho=.334). 

Por último, concluyó que es indispensable continuar con las investigaciones acerca 

de variables que influyan directamente en el bienestar psicológico y la resiliencia 

de las personas.  

Por último, Moreta et al. (2017) realizaron un estudio para precisar el papel 

predictor del Bienestar Psicológico y la Satisfacción con la Vida en el Bienestar 

Social, su trabajo se basó en un estudio descriptivo, correlacional y predictivo, con 

una muestra de 449 estudiantes universitarios, quienes fueron evaluados con los 

cuestionarios de Satisfacción con la vida, Bienestar Psicológico y Bienestar Social. 

La información revela que existe una relación positiva modera entre las variables 

de  Satisfacción con la Vida y el Bienestar Psicológico, debido a que presenta un (p 

valor = .001) y un (rho=.598). Además, concluyeron que el bienestar psicológico es 

un predictor del bienestar social y de modo que afecte en su dinámica. 

En el medio nacional, Loli  et al. (2022) determinaron la asociación entre 

justicia organizacional y bienestar psicológico, su trabajo se basó en un estudio 

correlacional, con una muestra de 224 profesores de universidades estatales y 

privadas durante el periodo de pandemia donde se  llevaron a cabo las clases de 

manera virtual, para ello se les evaluó con la prueba de Justicia Organizacional de 

Colquitt y el instrumento de Bienestar Psicológico de Ryff. La información evidencia 

una relación positiva  de nivel bajo entre las variables, debido a que presenta un (p 

valor = .000) y un (rho = ,265). Para finalizar, concluyeron que los elementos de las 

variables señalan la presencia de una  relación significativa y positiva entre ellos. 

Aranaga (2020) estableció la conexión entre el bienestar psicológico y la 

inteligencia emocional, su metodología incluye el diseño correlacional con una 
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muestra de 130 trabajadores del área administrativa de una Universidad de Trujillo, 

los cuales fueron evaluados con el instrumento de Felicidad de Lima y el 

instrumento de Inteligencia Emocional de  Baron ICE. La información indica que las 

variables presenta un (rho = 0.21). Por tanto, determinó la presencia de una 

correlación directa de nivel bajo entre las variables mencionadas.   

Carranza et al. (2017) determinaron la asociación entre rendimiento 

académico y bienestar psicológico, su metodología se basó en un estudio 

correlacional con la participación de 210 alumnos de la carrera de psicología, 

quienes fueron evaluados mediante la prueba de bienestar psicológico de Ryff y se 

tomó en cuenta la calificación académica obtenida por los alumnos. Los resultados 

explican la presencia de una relación directa de nivel bajo entre el bienestar 

psicológico y rendimiento académico, puesto que presenta un (p<.01) y un (rho = 

0.300). Por último, concluyeron que mientras mayor sea el bienestar psicológico 

mayor será la productividad académica y viceversa.  

Tamayo  (2021) delimito la medida en que los rasgos de personalidad 

situacional pronostican las actitudes sexistas en relación al acoso callejero en 

estudiantes universitarios, su metodología se orientó en un estudio correlacional 

explicativo con la participación de 108 alumnos universitarios de Trujillo de la 

carrera de psicología, quienes fueron evaluados a través de ficha de datos 

sociodemográficos, la prueba de actitudes sexistas acerca del acoso callejero y el 

instrumento de Personalidad Situacional. Los resultados señalan que hay una 

relación inversa y de nivel medio con respecto al rasgo de tolerancia y actitudes 

desfavorables hacia el acoso callejero, debido a que presenta un (rho = 0.232). Por 

tanto, preciso el nivel en que los rasgos de personalidad situacional pronostican las 

actitudes sexistas hacia el acoso sexual callejero de alumnos de grado universitario. 

Huamán (2021) investigo la asociación entre ansiedad social y acoso sexual 

callejero en mujeres de Lima Metropolitana. El estudio fue de tipo correlacional, 

presento una muestra de 124 mujeres que cumplían con los criterios de inclusión, 

los instrumentos usados fueron el cuestionario de ansiedad social para adultos y el 

cuestionario acoso sexual en vía pública. Los resultados revelaron que presenta un 

(rho =.271). Por tanto, concluyeron que existe una asociación directa de nivel muy 

bajo entre las variables. 
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En el ámbito local, Delgado et al (2021) examinaron la relación entre estrés 

académico y bienestar psicológico, incluyendo el papel que desempeña la  variable 

de procrastinación estudiantil en dicha asociación, su metodología incluye un 

estudio correlacional con la participación 391 alumnos universitarios de Lima 

Metropolitana, donde utilizaron el Inventario Sistémico Cognoscitivista, el 

instrumento de Procrastinación Académica y además la prueba de Bienestar 

Psicológico de Ryff. Se identificaron vínculos negativos significativos entre el 

Bienestar Psicológico y la Procrastinación, con valores que varían entre (𝑟=−.30 y 

𝑟=−.44). Asimismo, se observó un resultado similar en las relaciones entre el 

Bienestar Psicológico y la escala de Estresores Académicos, con un valor fluctuante 

entre (𝑟=−.30 y 𝑟=−.17). Además, se encontraron relaciones inversas moderadas 

entre el Bienestar Psicológico y los Síntomas del estrés relacionados con entornos 

académicos, con valores entre (𝑟=−.33 y 𝑟=−.49). Todas estas relaciones fueron 

estadísticamente significativas, excepto la relación entre la Procrastinación y la 

presencia de Estresores estudiantiles, que no mostró una asociación significativa 

(𝑟=.05). 

Solórzano (2019) precisó la asociación entre bienestar psicológico e 

inteligencia emocional, basó su investigación en el diseño correlacional con la 

asistencia de 233 colegiales de cuarto y quinto de  secundaria en un centro 

Educativo Parroquial de Lima Metropolitana, quienes han sido evaluados con una 

ficha sociodemográfica, el Inventario del cociente emocional BarOn (ICE) y  la 

prueba BIEPS-J . La información indica que no se evidencia una asociación entre 

las variables, debido a que presenta un (p valor = 0.97). Por tanto, concluyó que no 

se encontró asociación significativa con respecto a las variables. 

Neira y Flores (2021) establecieron la asociación entre bienestar psicológico 

y uso de redes sociales en alumnos que cursan una educación superior. La 

investigación presentó una metodología que  responde a un diseño  correlacional 

descriptivo,  con la participación de 175 alumnos de psicología de 18 a 25 años de 

edad, los cuales fueron calificados mediante la prueba de Bienestar Psicológico y 

el Cuestionario corto de adicción a redes sociales.  La información asevera que el 

bienestar psicológico y sus elementos: proyectos, vínculos y autonomía exhiben 

una asociación de clase inversa y nivel medio con la utilización de redes sociales, 

ya que presenta un (rho =-,191). Por lo expuesto, concluyeron que mientras sea 
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mayor el nivel de bienestar psicológico, el empleo de las redes sociales disminuirá 

por parte de los estudiantes.  

Yupanqui (2021) determino los factores relacionados a la percepción de las 

conductas de acoso sexual en mujeres jóvenes que estudian en centros de 

educación superior, su metodología incluyo un estudio correlacional con la 

participación de 397 alumnas jóvenes de la Universidad Ricardo Palma, quienes 

fueron evaluadas por medio de la encuesta acerca de su percepción de acoso 

sexual por medio de la prueba “SEQ”. Los hallazgos aseveran que la mayor parte 

de los alumnos presenta una percepción óptima acerca del acoso sexual y existe 

relación entre el año de carrera y la percepción en relación al acoso sexual en 

mujeres jóvenes estudiantes, ya que reporta un (p valor = 0.001). Ante lo dicho 

anteriormente, concluyo que a medida que avanzan los años de carrera la 

percepción en cuanto al acoso se reduce. 

Sánchez (2018) precisó la asociación entre el bienestar psicológico y el 

síndrome de burnout, fundamento su investigación en el diseño descriptivo 

correlacional, con una muestra de 327 colaboradores de Contact Center, lo cuales 

fueron estimados mediante la prueba de Bienestar Psicológico para Adultos y el 

Inventario de Burnout de Maslach escala general. Los resultados indican que la 

prueba BIEPS-A reporta un alfa de ,966 y la prueba del MBI-GS reporta un alfa de 

,756 representando ambos valores aceptables. Para resumir, determino que los 

colaboradores que creen ser capaces de contribuir eficazmente a su organización, 

son también competentes para adecuarse a diferentes ámbitos, entender sus 

características personales y aceptarse a sí mismos. 

Con respecto, a la definición de acoso sexual callejero Larrauri (1997) explica 

que es un conjunto de comportamientos orientados a propuestas, exigencias y 

diversas conductas físicas, verbales o gestuales de connotación sexual no 

solicitadas y que incomodan a la persona a quien va dirigida, además, el acoso está 

referido como una solicitud en donde se recibirá algo a cambio, pero el acoso 

ambiental es comprendido como  requerimientos de índole sexual en donde la 

víctima es obligada a soportar las conductas de connotación sexual indeseadas. 

Por su parte, Pernas et al. (2000) explican que el concepto de acoso sexual 

surgió inicialmente en 1974 durante una conferencia ofrecida en la Universidad de 

Cornell (USA) por parte de una comunidad de feministas inmersas en la 



9 

investigación acerca de  cómo referirse al comportamiento del grupo masculino que 

se presentaba mediante conductas de connotación sexual no consensuadas. 

En relación, a las teorías del acoso sexual callejero, Blanchard y Muzas 

(2006) expresan que la familia es la base para generar las interacciones sociales, 

por tanto se debe tomar en cuenta la influencia que tiene la interacción familiar, la 

formación de creencias, el estilo de comunicación y de interacción que establezca 

cada integrante, lo cual condicionara el actuar de cada uno de los individuos de 

cualquier grupo social. Así mismo, Fredrickson y Roberts (1997) explican mediante 

su teoría de la objetivación, que la figura femenina está de alguna forma expuesta 

a la cosificación sexual por parte de la sociedad, incluso indican que ello tiene inicio 

desde la aparición de los cambios propios de la pubertad, donde es tratada como 

una figura o las partes de una figura que están sujetas a evaluación para la 

utilización de otros individuos.  

Además, Glick y Fiske (1996) en su teoría del sexismo ambivalente explica 

que en un modelo multidimensional en donde no solo incluye la hostilidad hacia las 

mujeres, sino que también intervienen  actitudes estereotípicas de las  mujeres 

según roles de género que la sociedad le dictamina y el sexismo hostil que incluye 

ideas prejuiciosas, conductas adversas y los estereotipos perjudiciales de las 

mujeres. Ritzer (2002) indica que la teoría sociológica feminista informa acerca de 

las distintas maneras en la que los hombres y mujeres cohabitan socialmente, ya 

que se enfoca en la investigación de las conductas sociales que se llevan a cabo 

en lugares públicos y delimita las diferencias entre varones y mujeres. Por su parte, 

Galtung (1998) propone un esquema triangular de la violencia con tres categorías: 

cultural, estructural y directa. La violencia directa, se expresa de manera física y/o 

verbal, es notable en forma de conductas. Pero ello tiene una base que se divide 

en dos aspectos, una es la cultura de violencia (valentía, patriótica, jerárquica, etc.) 

y la otra se presenta como una estructura que de por si es violenta ya que es 

demasiado opresiva, abusiva o unificadora; demasiado severa o demasiado débil 

para el bienestar de la gente. Por su parte, Wise y Stanley (1992) sustentan en el 

modelo sociocultural que el acoso sexual callejero demuestra la diferencia de poder 

establecido por hombres hacia el grupo femenino. Así mismo,  las creadoras de 

este modelo teórico expresan que se ha enseñado que las muestras de atención y 

de connotación sexual por parte de los hombres son elogios, lo cual permite que 
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esta clase de conductas no sea percibida como una clase de violencia sexual. 

Además,  a la población femenina se les orienta al hecho de que siempre deben 

verse atractivas, a no presentar su sentir ante lo que vivencien y para culparlas de 

problemas, propiciando mayor susceptibilidad al respecto de actos de acoso sexual 

callejero, así mismo, se visualiza que en múltiples situaciones se acusa a la víctima 

de propiciar los actos de acoso, ya sea por su manera de vestir el cual es señalado 

como un acto de provocación o por el hecho de no haberse defendido siendo 

tomado en cuenta como una situación consensuada.  

Cabe destacar, que el presente estudio se basa en el modelo postulado por 

Bowman (1993) quien afirma que el acoso sexual callejero es  representada por 

tres formas, la primera es verbal donde las víctimas son receptoras de comentarios 

de connotación sexual y silbidos, el segundo es la representación física en la cual 

se experimentan tocamientos inadecuados y rozamientos de las partes íntimas, por 

ultimo las expresiones conductuales que manifiestan mediante miradas continuas, 

besos volados, comportamientos exhibicionistas, acorralamientos y persecuciones 

por parte de un desconocido. Al transcurrir de los años, Medina Y Zapana (2016) 

redefinen las tres dimensiones mencionadas líneas arriba, ya que en primer lugar 

postulan el acoso verbal/gestual, se transmite mediante comentarios conocidos 

como piropos, los cuales están acompañados por frases asociadas a la apariencia 

física de la agredida, sumado a ello se manifiestan gestos como miradas obscenas 

y silbidos, en segundo lugar presenta al acoso indirecto, el cual se visualiza 

mediante persecuciones con el objetivo de precisar una comunicación de parte del 

acosador hacia la víctima, además, se percibe la insistencia de mantener cercanía 

física con la acosada, en tercer lugar presenta  el acoso físico/invasivo, el cual se 

basa en rozar o manosear alguna parte privada de la fémina sin consentimiento 

alguno, así mismo, ocurre frecuentemente en el transporte público, ya que el lugar 

permite que el acosador justifique su cercanía por presentar un espacio limitado en 

dicho lugar.  

En relación a la variable de bienestar psicológico, es preciso mencionar que 

anteriormente se tenía una visión limitada del individuo, pero esto cambió con el 

surgimiento de la Psicología Positiva, ya que esta corriente se enfoca en promover 

relaciones positivas, crecimiento personal y otros aspectos. Ryff et al. (2008) 

comenzaron a investigar el bienestar psicológico porque estaban preocupados por 
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la falta de una variable que tuviera en cuenta la eudaimonía, el desarrollo personal, 

las capacidades humanas y la autorrealización, también adoptaron una postura 

crítica hacia los estudios de ese tiempo, ya que indicaban que el bienestar 

psicológico se definía como la ausencia de enfermedades físicas o trastornos 

mentales. 

Además, Sánchez (2007) indica que el bienestar psicológico hace referencia 

a la percepción de felicidad como una vivencia subjetiva, en tal sentido el autor 

distingue cuatro fases, tres de las cuales resultan de mayor interés, donde el 

primero es el bienestar subjetivo que se representa como  una percepción de 

felicidad en la fase más vital que la persona está atravesando; el segundo es el 

bienestar material, el cual se explica como la satisfacción que propician los ingresos 

económicos y los bienes materiales cuantificables; y el tercero es el bienestar 

laboral, el cual se atribuye a la satisfacción con el trabajo como componente 

importante de la satisfacción general. 

En cuanto a las teorías que explican el bienestar psicológico, Seligman 

(2002) en su teoría de la psicología positiva indaga el poder provocar un cambio en 

la psicología desde una inquietud solo para así poder reponer las peores 

situaciones que suceden en la vida y lograr construir también los mejores 

momentos de la vida. De igual forma, Seligman (2011) expresa que la teoría de la 

auténtica felicidad se mide por medio del regocijo de la vida, aunque esta mecánica 

se encontraba en el lado opuesto de la meta planteada en cuanto a cómo se 

incrementó el placer por la vida. 

Por su parte, Valencia et al. (2010) manifiestan que la teoría del 

universalismo indica que por el simple hecho de que las personas vivan en una 

comunidad tienen el derecho al acceso de servicios mínimos, además dentro de 

todo ello conviven una fila de panoramas antiguos, desafíos y prototipos más 

complicados de servicios a la comunidad. En cuanto a Bolaños et al. (2017) en su 

teoría de la psicología positiva indagan acentuar el lado provechoso de la vida, 

encontrando así el crecimiento de la eminencia humana y realzar su autoestima, 

así mismo, indican que depende de uno mismo el poder transformarse en una 

persona grandiosa o alguien mediocre, inculto, avaro, etc. 

El presente estudio se fundamenta en el modelo de bienestar planteado por 

Ryff (1989) donde manifiesta que existen seis dimensiones básicas que explican lo 
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que es el bienestar psicológico, el primero es la auto-aceptación que implica la 

aceptación de sí mismo y de su pasado, el segundo son las relaciones positivas 

con los demás que se basa en la capacidad para formar amistades y relaciones 

amorosas de forma madura, el tercero es la autonomía que conlleva el sentido de 

independencia y la regulación del comportamiento, el cuarto es el dominio 

ambiental que es explicado por la capacidad para manejar entornos complejos y 

tener participación en ellas, el quinto es el propósito en la vida que incluye la 

instauración de objetivos y metas claras en la vida, por último el crecimiento 

personal que se fundamenta en el desarrollo del potencial individual. Sin embargo, 

para esta investigación se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (EBIEPSI-G) 

diseñada y validada por Seidy Gabriela Grados Zapata, quien baso su investigación 

en el modelo postulado por Riff, donde afirma que sus seis dimensiones se enlazan 

directamente con el gozo de la vida, presenta una percepción subjetiva y  muestra 

señales de índices de estrés mínimos, a partir de ello la autora redefine su 

instrumento en base a tres dimensiones las cuales son: individual, subjetivo y 

grupal.  



13 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: 

El trabajo de investigación en curso es de tipo básico, donde se caracteriza 

por tener como base un marco teórico y por aumentar los conocimientos filosóficos 

y científicos (Gabriel, 2017). Además, es de nivel correlacional puesto que evalúa 

dos o más variables y busca conocer la relación o nivel de relación que prevalezca 

entre ellas (Gómez, 2020).  

Diseño de investigación: 

Se apoyó en un diseño no experimental, en vista de que no se manipulan o 

controlan las variables (Álvarez, 2020). Así mismo, es un diseño transversal debido 

a que presenta una orientación descriptiva y analítica, donde los datos se reúnen 

en un lapso único y determinado (Rodríguez y Mendivelso, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable I: Acoso sexual callejero 

Definición conceptual: Según Bowman (1993) el acoso sexual callejero es una 

amplia gama de conductas indeseadas de naturaleza sexual que se da de hombres 

hacia mujeres siendo ambos personajes desconocidos entre si y en donde la 

interacción ocurre en espacios públicos. 

Definición operacional: Para medir la variable se empleó el Cuestionario de Acoso 

Sexual en la vía Publica el cual está constituido por 3 dimensiones las cuales son 

acoso verbal/gestual, acoso indirecto y acoso físico/ invasivo, además el 

instrumento esta conformado por 25 ítems.  

Indicadores: Palabras, miradas, gestos, persecuciones, roces, silbidos, fotografías 

sin autorización. 

Escala de medición: Ordinal. 
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Variable II: Bienestar psicológico 

Definición conceptual: Ryff (1989) sostiene que el bienestar psicológico implica 

dedicarse activamente a desarrollar habilidades y capacidades personales, lo que 

resulta en una vida llena de metas y propósitos. Esto, a su vez, conduce a alcanzar 

la autorrealización y el crecimiento personal, generando felicidad en el individuo a 

pesar de los desafíos diarios que pueda enfrentar. 

Definición operacional: Para medir la variable se aplico Escala de Bienestar 

Psicológico (EBIEPSI-G) diseñada y validada por Seidy Gabriela Grados Zapata, el 

cual esta comprendido por tres dimensiones las cuales son individua, grupal y 

subjetivo, además está constituida por 17 ítems.  

Indicadores: Autoaceptación, crecimiento y desarrollo continuo, búsqueda de 

objetivos, sentido de propósito en la vida, relaciones positivas, independencia y 

dominio de su entorno. 

Escala de medición: Ordinal.  

3.3. Población, muestra, muestreo 

Población 

La población estuvo conformada por mujeres que residen en Lima 

Metropolitana con el rango de edad entre 18 y 45 años. Es por ello que el Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2022) informa que en Lima 

Metropolitana residen 2,188,504 mujeres adultas, lo cual representa la población 

objeto de estudio. 

Criterios de inclusión: 

-Mujeres que tengan entre 18 y 45 años

-Mujeres que vivan en Lima Metropolitana

-Mujeres que hayan tenido por lo menos una experiencia de acoso sexual callejero

Criterios de exclusión: 
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-Mujeres que no acepten participar voluntariamente de la investigación

-Mujeres que no hayan rellenado por completo del formulario de preguntas

-Mujeres que no estén mentalmente capacitadas para responder a las preguntas

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 507 mujeres, debido a que es la cantidad 

de participantes a la que las investigadoras tuvieron acceso. A partir de lo explicado, 

Otzen y Manterola (2017) manifiestan que la muestra es un conjunto de personas 

que pertenecen a la población objetiva, los cuales son accesibles para el estudio.  

Muestreo 

Se utilizó un método de muestreo no probabilístico conocido como bola de 

nieve, que consiste en seleccionar unidades de estudio en el momento de la 

recolección de datos. Otzen y Manterola (2017) explican que en el muestreo no 

probabilístico se eligen a los individuos para el estudio en función de sus 

características y criterios de inclusión y exclusión. Además, los participantes de la 

investigación reclutan a otros participantes para formar parte del estudio. 

Unidad de análisis 

Mujer: Persona adulta de sexo femenino (Zorzoli, 2021). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se dispuso el procedimiento de la encuesta, entendiéndose como un método 

ordenado para reunir información de una muestra, con el propósito de elaborar 

descriptores cuantitativos de las características de la población  (Puente, 2020).  
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Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento utilizado en este estudio se denomina "Cuestionario de Acoso 

Sexual en vía pública" y fue adaptado por Chimoven, A y Olcese, R. (2021) para su 

investigación. Su objetivo principal es evaluar la percepción de acoso sexual 

experimentado por mujeres en espacios públicos. Para completarlo, se requiere de 

cinco a 10 minutos y se compone de tres dimensiones: acoso verbal-gestual, acoso 

indirecto y acoso físico-invasivo. El cuestionario está conformado por un total de 25 

ítems y su interpretación se basa en una escala tipo Likert, donde 0 representa 

"nunca", 1 significa "raras veces", 2 denota "solo algunas veces", 3 indica "de 

manera frecuente" y 4 se refiere a "muy frecuente". 

En cuanto a la validez y confiabilidad de la prueba los 25 ítems arrojaron 

puntajes en la fórmula de Aiken alrededor de V=, 94, además en el análisis factorial 

exploratorio, los resultados demuestran ser aceptables, en las medidas de 

adecuación muestral de indicadores con un KMO=.94, resultados estadísticamente 

significativos (p<.05). Para concluir, en la última versión de la prueba, se utilizó el 

coeficiente Alpha con los correspondientes estadísticos descriptivos teniendo 

puntajes  superiores a 0.80. 

La segunda prueba utilizada es la Escala de Bienestar Psicológico (EBIEPSI-

G), teniendo como autora a Grados Zapata, Seidy Gabriela en el año 2021, la cual 

tiene como objetivo medir la capacidad para reconocer el nivel de bienestar 

psicológico en adultos, requiere 20 minutos aproximadamente para ser completado, 

esta prueba puede evaluarse de modo personal y grupal, además está conformado 

por tres dimensiones las cuales son individual, grupal y subjetivo distribuido en 17 

ítems y presenta cinco opciones de respuesta en una escala de Likert (0= nunca; 

1=casi nunca; 2=a veces; 3=casi siempre y 4=siempre). 

 En relación a la validez y confiabilidad de la prueba se encontraron 

evidencias de validez de contenido a través del juicio de 8 expertos, además los 

hallazgos fueron valorados mediante el coeficiente V de Aiken; la puntuación de los 

ítems varían entre .80 y 1 por tanto, los valores ≥ a .80 fueron admitidos dentro de 

los tres criterios: pertinencia, relevancia y claridad. En cuanto a confiabilidad, se 

empleó el método por consistencia interna, empleando el coeficiente Alfa en el cual 
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se obtuvo .791 y Omega de McDonald’s de .849 siendo resultados admisibles, 

debido a que estos puntajes son mayores a .70, lo cuales son interpretados como 

valores adecuados.  

3.5 Procedimientos 

Después de seleccionar los instrumentos utilizados para evaluar las 

variables en estudio, se obtuvo la autorización necesaria para su aplicación. Se 

recolectaron los datos mediante la utilización de un formulario de consentimiento 

informado, en el cual cada participante respondió de manera afirmativa al 

cuestionario. Luego, los instrumentos fueron aplicados, mediante un formulario que 

se difundió en plataformas de redes sociales como WhatsApp y Facebook, lo que 

permitió propagarlo y lograr una muestra de 507 participantes. Por último, se creó 

una base de datos que contenía las respuestas obtenidas a través de la encuesta 

implementada mediante el uso del formulario de Google. 

3.6 Método de análisis de datos 

Esta investigación al obtener los datos del Cuestionario de Acoso Sexual en 

vía pública y la Escala de Bienestar Psicológico (EBIEPSI-G), se inició con la 

tabulación de los datos para analizar los resultados de los instrumentos aplicados 

utilizando Microsoft Excel y SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, 

versión 25.0). Luego se realizó un análisis de las variable en cuanto a su 

normalidad, utilizando el test de Kolmogórov-Smirnov. Por último, se observó que 

los datos no seguían una distribución normal, por lo que se instauro el estadístico 

no paramétrico de Spearman. 

3.7 Aspectos éticos 

Este estudio se llevó a cabo de manera ética, siguiendo varios principios 

fundamentales, en primer lugar se aplicó el principio de beneficencia al poder ser 

utilizado como base en la creación de programas preventivos con respecto al acoso 

sexual callejero, el principio de no maleficencia se llevó a cabo al respetar el 

anonimato de los participantes, en relación al principio de autonomía se aseguró 

que toda la participación sea completamente voluntaria al incluir en el formulario de 
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preguntas el ítem de consentimiento informado y por último se utilizó el principio de 

justicia que se fundamenta en el respeto a todos los participantes al no discriminar 

a ningún individuo por ninguna razón. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1

Relación entre acoso callejero y bienestar psicológico 

En la tabla 1 se aprecia el p-valor de 0,000 que al ser menor a 0,05, indica 

que existe relación, el coeficiente de correlación indica una relación negativa, de 

nivel intensidad baja. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula.  

Acoso sexual 

callejero 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Acoso 

sexual 

callejero 

Coeficiente de correlación 1 -,206 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 507 507 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación -,206 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 507 507 

**. La correlación es significativa en el 0.01 (bilateral). 
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Tabla 2 

Relación entre acoso verbal/gestual y bienestar psicológico 

En la tabla 2 se aprecia el p-valor de 0,000 que al ser menor a 0,05, indica 

que existe relación, el coeficiente de correlación indica una relación negativa, de 

nivel intensidad baja. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

Acoso  

verbal/gestual 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Acoso  

verbal/gestual 

Coeficiente de correlación 1 -,282 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 507 507 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación -,282 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 507 507 

**. La correlación es significativa en el 0.01 (bilateral). 
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Tabla 3 

Relación entre acoso indirecto y bienestar psicológico 

En la tabla 3 se aprecia el p-valor de 0,000 que al ser menor a 0,05, indica 

que existe relación, el coeficiente de correlación indica una relación negativa, de 

nivel intensidad moderada. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

Acoso 

indirecto 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Acoso 

indirecto 

Coeficiente de correlación 1 -,456 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 507 507 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación -,456 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 507 507 

**. La correlación es significativa en el 0.01 (bilateral). 
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Tabla 4 

Relación entre acoso físico/invasivo y bienestar psicológico 

En la tabla 4 se aprecia el p-valor de 0,000 que al ser menor a 0,05, indica 

que existe relación, el coeficiente de correlación indica una relación negativa, de 

nivel intensidad baja. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

Acoso 

físico/invasivo 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Acoso    

físico/invasivo 

Coeficiente de correlación 1 -,456 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 507 507 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación -,456 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 507 507 

**. La correlación es significativa en el 0.01 (bilateral). 
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V. DISCUSIÓN:

En la presente investigación los resultados obtenidos evidencian una 

correlación negativa baja entre las variables. Estos datos se asemejan a la 

investigación de Tamayo (2021), quien asevero que existe una asociación 

significativa inversa y de nivel medio entre el rasgo de tolerancia y actitudes 

desfavorables hacia el acoso sexual callejero, sin embargo esto contrasta con la 

investigación  realizada por Huamán (2021), quien indico que existe una asociación 

directa débil entre las variables de acoso sexual callejero y ansiedad social.  

Además, Bowman (1993) afirma que el acoso sexual callejero es  representado por 

tres formas, la primera verbal, con comentarios de connotación sexual y silbidos; 

física, con tocamientos inapropiados; y conductual, con miradas persistentes, besos 

volados, comportamientos exhibicionistas y acorralamientos por parte de 

desconocidos. 

 Cabe resaltar que, debido a que no se obtuvo una correlación representativa 

entre las variables señaladas, se infiere que existen diversas explicaciones para la 

relación mínima de forma inversa entre el acoso sexual callejero y el bienestar 

psicológico de las mujeres que vivenciaron algún acto de hostigamiento callejero, 

ya que ante tales resultados se puede deducir que, a mayor nivel de acoso, el nivel 

de bienestar psicológico será reducido de manera mínima y viceversa. Pero a 

noción de las investigadoras estos resultados se deben a un problema sociocultural, 

el cual se fundamenta en varios aspectos, por un lado las muestras de acoso sexual 

no son percibidas como tales, debido a que se esconden tras la apariencia de ser 

actos de galantería y cortesía, en segundo lugar la exposición continua a este tipo 

de actos ha permitido que la población afectada normalice esta clase de 

acontecimientos que conforme avanzan los años se toman como situaciones 

cotidianas e incomodas las cuales solo llegan a ser ignoradas y por último en 

múltiples ocasiones se culpa a las agredidas por la forma en que visten o por no 

denunciar a su debido tiempo. 

 Por su parte,  Martínez et al. (2022) resaltan el hecho de que aun cuando 

una mujer no ha sido víctima de acoso sexual callejero es orientada a ser cuidadosa 

en su forma de actuar y a reestructurar sus actividades cotidianas en especial a la 

hora de caminar por espacios públicos, todo ello en función de evitar una situación 

de acoso sexual.  A partir de ello, se logra comprender que el acoso a afectado el 
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derecho de seguridad,  ya que si bien la población general está sometida a prevenir 

situaciones de asalto, a su vez la población femenina debe sumar a ello la 

prevención ante un inminente suceso de acoso que no hace más que limitar sus 

acciones e impedir el desarrollo de su autonomía.  

En cuanto al primer objetivo específico se identificó una correlación negativa 

baja entre la dimensión de acoso verbal/gestual y  la variable bienestar psicológico. 

Los resultados se diferencian a los de Solórzano  (2019)  quien indica que no 

encontró asociación entre las variables de inteligencia  emocional  y  el  bienestar  

psicológico. Por su parte, Fredrickson y Roberts (1997) explican mediante su teoría 

de la objetivación que la figura femenina está sujeta a la objetivación sexual por 

parte de la sociedad, iniciando esto durante la pubertad, donde la mujer es tratada 

como una figura o las partes de una figura que está sujeta a una evaluación para la 

utilización de otros individuos.  

A partir lo mencionado, se comprende que si bien la asociación entre la 

dimensión específica y la variable  bienestar psicológico es de nivel bajo y de forma 

inversa, no significa que el acoso verbal/gestual esté relacionado de manera 

mínima con el bienestar psicológico de la mujer, si no por el contrario hace denotar 

que al ser expuestas desde temprana edad a una serie de comentarios y gestos de 

connotación sexual ha provocado en ellas, que en su adultez perciban al acoso 

como un problema prolongado al cual deben ignorar, ya que es la manera más 

viable de sobrellevar dicha situación. 

Además, Gómez (2022) explica que las primeras vivencias de acoso sexual 

en la vía publica causan una percepción de inseguridad, incrementa la ansiedad, 

propicia que la mujer modifique con mayor frecuencia su vida de alguna forma y la 

predispone a experimentar una mayor auto-cosificación.  Además, a visión de las 

investigadoras es importante resaltar que el hecho de visualizar a una mujer como 

un objeto que puede ser libremente calificado o juzgado solo en base a su 

apariencia y a los estándares de belleza del acosador, no hace más que minimizar 

su valor como persona y su capacidad de desempeño en la sociedad. 

Al respecto, del segundo objetivo específico se identificó una asociación 

inversa moderada entre la dimensión de acoso indirecto y la variable bienestar 

psicológico. Los resultados se asemejan a la investigación de Delgado  et al. (2021), 

donde indicaron que existe una correlación negativa de nivel moderado entre las 
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variables de bienestar psicológico y la procrastinación. Cabe destacar, que 

Blanchard y Muzas (2006) afirman que la familia es la base para generar las 

interacciones sociales, por tanto se debe tomar en cuenta la influencia que tiene la 

interacción familiar, la formación de creencias, el estilo de comunicación y de 

interacción que establezca cada integrante, lo cual condiciona el actuar de cada 

uno de los individuos de cualquier grupo social.  

Al juicio de las investigadoras, se entiende que el acoso de tipo indirecto 

incluye acciones que no establecen un contacto directo con la víctima tanto de 

manera física como verbal, si no por el contrario se manifiestan por ser una clase 

de intimidación subjetiva que se basa en comentarios ambiguos de corte sexual, 

acercamientos invasivos y grabaciones no consentidas, además esta clase de 

acoso a diferencia de las otras dimensiones tiene un mayor grado de relación con 

la segunda variable, ya que sus expresiones pasan muchas veces desapercibida 

por la población general, dando mayor apoyo al acosador para la continuidad de 

sus actos, los cuales no tendrán un sustento valido para dar pie a una confrontación. 

Cabe destacar, que esta clase de acoso está sujeta a la percepción individual 

de cada persona es por ello que no todos consideran a esta clase de actos como 

acoso y no existen parámetros exactos para denominar a cada una de las 

manifestaciones expresadas como conductas de acoso o un simple 

comportamiento cordial. Pero el tipo de accionar de un individuo dependerá de los 

valores interiorizados que le hayan impartido su familia, sus docentes y/o diversas 

figuras que intervinieron en su educación, ya que esta es la base para formar a una 

persona con criterio y valores quien puede diferenciar entre las acciones de cortesía 

y conductas de acoso, por tanto, podrá racionalizar que existe un tipo de mirada 

que incomoda e intimida a una mujer, que la invasión al espacio privado causa 

temor e inseguridad y que las grabaciones no consentidas son delitos que vulneran 

la intimidad de una mujer. 

Por último, en el tercer objetivo específico se identificó una correlación 

negativa baja entre la dimensión de acoso físico/invasivo y  la variable bienestar 

psicológico. Los resultados se asimilan a los de Neira y Flores (2021) quienes 

comprobaron que existe una relación de tipo inversa y nivel medio entre  el 

bienestar psicológico y el uso de las redes sociales. Es oportuno destacar que,  

Galtung (1998) propone un esquema triangular de la violencia, donde explica que 
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la violencia directa es aquella que se puede visibilizar fácilmente, esto en contraste 

de la violencia cultural y estructural donde sus expresiones son normalizadas.  

Al respecto, se puede inferir que al igual que el resultado obtenido en el 

primer objetivo específico, esto no hace referencia a que el acoso físico/invasivo 

presenta una relación mínima de forma inversa con el bienestar psicológico de las 

mujeres, sino que por el contrario denota que el hecho de recibir roces, tocamientos 

o ser expuesta a los genitales de un extraño, ha sido normalizado por la población

femenina, ya que han asimilado que son situaciones a  las que deben exponerse 

en algún momento de su vida y que en múltiples ocasiones no llegan a ser 

denunciadas  por tener vergüenza, por temor a  que no crean en su versión o por 

la idea preconcebida de que las autoridades no dictarán algún castigo ejemplar al 

acosador.  

Esta investigación presenta  limitaciones, tales como la elección de la técnica 

del muestreo, ya que si bien permite alcanzar un mayor acceso a las participantes 

de la investigación, también podría dar a lugar a sesgos con respecto a la 

información recabada, ya que no se verificó si leyeron detenidamente cada uno de 

los ítems redactados en el formulario virtual, así mismo, presenta una limitación en 

cuanto a la elección del  diseño correlacional, debido a que imposibilita el 

establecimiento de una relación causal entre las variables, donde es recomendable 

que futuros investigadores puedan incluir un diseño correlacional causal al estudiar 

las variables de esta investigación.  

En cuanto a las fortalezas de la investigación, podemos resaltar la búsqueda 

exhaustiva de información que sustente al marco teórico y la correcta aplicación de 

las normas del formato APA, además se resalta los resultados obtenidos, ya que si 

bien dan indicadores acerca de que el nivel de relación entre las variables son 

mínimas, ello se discute mediante las diversas teorías redactas, así mismo este 

estudio incrementa el conocimiento en relación a las variables y permite dar 

visibilidad a la problemática del acoso sexual, el cual es normalizado y minimizado 

actualmente.  
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VI. CONCLUSIONES

Primera.- En este estudio se llegó a la conclusión de que hay una asociación entre 

el acoso sexual en espacios públicos y el bienestar psicológico, 

correspondiente a  una relación negativa baja, demostrando que las 

vivencias de acoso sexual callejero están relacionadas de forma mínima al 

aspecto del bienestar psicológico, en síntesis implica que a mayor nivel de 

acoso sexual callejero menor será el nivel de bienestar psicológico y 

viceversa, pero este nivel de vinculación puede deberse a la presencia de 

una serie de factores socioculturales.  

Segunda.- Además, en esta investigación se determinó que existe una asociación 

inversa baja entre la dimensión de acoso verbal/gestual y el bienestar 

psicológico, por lo que se comprende que ser receptora de comentarios 

sexuales explícitos y silbidos están relacionadas de manera mínima al 

aspecto bienestar psicológico, donde a mayor nivel de acoso verbal/gestual 

menor será el nivel de bienestar psicológico y viceversa, pero esto puede 

deberse a que su alto nivel de incidencia haya propiciado una situación de 

normalización ante tales eventos.   

Tercera.- Así mismo, se estableció que existe una relación inversa moderada entre 

la dimensión de acoso indirecto y el bienestar psicológico, por lo que se 

entiende que el hecho de experimentar persecuciones, acercamientos 

excesivos, besos volados y miradas continuas por parte de un desconocido 

están relacionadas de manera moderada al aspecto de bienestar 

psicológico, por tanto a mayor nivel de acoso indirecto menor será el nivel 

de bienestar psicológico y viceversa, esto a diferencia de las demás 

dimensiones tiene un mayor grado de relación debido a su condición de 

subjetividad. 

Cuarta.- Por último, se precisó que existe una asociación inversa baja entre la 

dimensión de acoso físico/invasivo y el bienestar psicológico, por lo que se 

comprende que vivenciar tocamientos indebidos o roces de genitales están 

relacionadas de manera mínima en cuanto al aspecto de bienestar 

psicológico, donde a mayor nivel de acoso físico/invasivo menor será el nivel 

de bienestar psicológico y viceversa, este resultado es derivado del hecho 
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de que esta clase de acoso sucede con menor frecuencia, a pesar de que 

ostenta un mayor grado de severidad. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera. A las entidades públicas, crear y aplicar campañas de sensibilización en 

los distritos que comprenden el área de Lima Metropolitana, esto con el 

objetivo de concientizar a la población general en cuanto a la visibilización y 

denuncia de las manifestaciones de acoso sexual callejero, centrándose en 

la explicación de la definición y consecuencias del acoso sexual callejero.   

Segunda. A las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, 

instaurar programas que promuevan en los adolescentes el cuidado de su 

integridad con respecto a agresiones físicas o psicológicas que puedan 

percibir dentro o fuera del centro educativo.   

Tercera. Al estado, realizar campañas publicitarias que aborden, expliquen y 

visibilicen las diversas formas de acoso sexual callejero haciendo énfasis en 

el acoso indirecto.  

Cuarta. A las entidades policiales brindar apoyo y recursos a las mujeres que 

vivencien alguna clase de acoso, así como promover una cultura de respeto 

y consentimiento para prevenir la continuidad de tales actos. 

Quinta. A futuros investigadores, crear instrumentos que midan el acoso sexual 

callejero percibido por mujeres adolescentes del rango de 10 a 19 años, esto 

debido a que la información recabada detalla que los actos de acoso inician 

en la adolescencia temprana con comentarios de índole sexual hacia su 

aspecto corporal. 

Sexta. A futuros investigadores y entidades públicas, usar la presente investigación 

como base teórica para la elaboración de programas preventivos y de 

sensibilización en cuanto al acoso sexual callejero. 
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Anexo 1 

TÍTULO DEL TRABAJO: Tipología del Acoso Sexual Callejero y Bienestar Psicológico en mujeres adultas de Lima 

Metropolitana, 2023. 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Ítems Metodología 

¿Existe relación 

entre Acoso Sexual 

Callejero y 

Bienestar 

Psicológico en 

mujeres adultas de 

Lima Metropolitana, 

2023? 

General 

Determinar si existe relación entre acoso 

sexual callejero y bienestar psicológico 

en mujeres adultas de Lima 

Metropolitana.  

Específicos 

-Conocer si existe relación entre acoso

verbal/gestual y bienestar psicológico en 

mujeres adultas de Lima Metropolitana 

-Conocer si existe relación entre acoso

indirecto y bienestar psicológico en 

mujeres adultas de Lima Metropolitana  

-Conocer si existe relación entre acoso

físico/invasivo y bienestar psicológico en 

mujeres adultas de Lima Metropolitana. 

General 

 Existe relación 

entre acoso 

sexual callejero y 

bienestar 

psicológico en 

mujeres adultas 

de Lima 

Metropolitana 

Variable 1: Acoso 

sexual callejero 

Dimensiones 

-Acoso verbal-gestual

-Acoso indirecto

-Acoso físico-invasivo

Del 1 al 25 

Tipo: Básica 

Diseño: No experimental 

de Transversal 

Nivel: Correlacional 

Población: Mujeres 

adultas de Lima 

Metropolitana 

Muestra: 507 mujeres 

Muestreo: No 

probabilístico 

Variable 2: Bienestar 

psicológico 

Dimensiones 

-Individual

-Grupal

-Subjetivo

 Del 1 al 17 
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Anexo 2 

Matriz de operacionalización de variable: Acoso sexual callejero 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Acoso 

sexual 

callejero 

Según Bowman 

(1993) el acoso 

sexual callejero 

es una amplia 

gama de 

conductas 

indeseadas de 

naturaleza 

sexual que se da 

de hombres 

hacia mujeres 

siendo ambos 

personajes 

desconocidos 

entre si y en 

donde la 

interacción 

ocurre en 

espacios 

públicos. 

Cabe destacar, que la presente investigación se sustenta en el modelo 

postulado por Bowman (1993) quien afirma que el acoso sexual callejero es 

representada por tres formas, la primera es verbal donde las víctimas son 

receptoras de comentarios de connotación sexual y silbidos, el segundo es la 

representación física en la cual se experimentan tocamientos inadecuados y 

rozamientos de las partes íntimas, por ultimo las expresiones conductuales 

que manifiestan mediante miradas continuas, besos volados, 

comportamientos exhibicionistas, acorralamientos y persecuciones por parte 

de un desconocido. Al transcurrir de los años, Medina Y Zapana (2016) 

redefinen las tres dimensiones mencionadas líneas arriba, ya que en primer 

lugar postulan el acoso verbal/gestual, se transmite mediante comentarios 

conocidos como piropos, los cuales están acompañados por frases asociadas 

a la apariencia física de la agredida, sumado a ello se manifiestan gestos 

como miradas obscenas y silbidos, en segundo lugar presenta al acoso 

indirecto, el cual se visualiza mediante persecuciones con el objetivo de 

precisar una comunicación de parte del acosador hacia la víctima, además se 

percibe la insistencia de mantener cercanía física con la acosada, en tercer 

lugar presenta  el acoso físico/invasivo, el cual se basa en rozar o manosear 

alguna parte privada de la fémina sin consentimiento alguno, además, ocurre 

frecuentemente en el transporte público, ya que el lugar permite que el 

acosador justifique su cercanía por presentar un espacio limitado en dicho 

lugar. 

Acoso 

Verbal-

gestual 

Manifiesta 

comentarios de 

carácter sexual, 

comentarios 

inapropiados, 

ofensivos, 

alusivos al acto 

sexual, además de 

realizar silbidos y 

gestos lascivos. 

Ordinal 

Acoso 

indirecto 

Hace uso miradas 

lascivas, 

persecuciones, 

acercamientos 

excesivos y fotografías 

no consentidas. 

Ordinal 

Acoso 

físico-

invasivo 

Hace uso de manoseos, 

roces sexuales en 

partes íntimas y ejerce 

presión hacia el cuerpo 

de la otra persona. 

Ordinal 
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Anexo 3 

Matriz de operacionalización de variable: Bienestar psicológico 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Bienestar 

psicológico 

Ryff (1989) sostiene que el 

bienestar psicológico 

implica dedicarse 

activamente a desarrollar 

habilidades y capacidades 

personales, lo que resulta 

en una vida llena de metas 

y propósitos. Esto, a su vez, 

conduce a alcanzar la 

autorrealización y el 

crecimiento personal, 

generando felicidad en el 

individuo a pesar de los 

desafíos diarios que pueda 

enfrentar. 

Ryff (1989) explica que existen seis dimensiones básicas que explican 

lo que es el bienestar psicológico, el primero es la auto-aceptación que 

implica la aceptación de sí mismo y de su pasado, el segundo son las 

relaciones positivas con los demás que se basa en la capacidad para 

formar amistades y relaciones amorosas de forma madura, el tercero es 

la autonomía que conlleva el sentido de independencia y la regulación 

del comportamiento, el cuarto es el dominio ambiental que es explicado 

por la capacidad para manejar entornos complejos y tener participación 

en ellas, el quinto es el propósito en la vida que incluye la instauración 

de objetivos y metas claras en la vida, por último el crecimiento personal 

que se fundamenta en el desarrollo del potencial individual. Sin embargo, 

para esta investigación se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico 

(EBIEPSI-G) diseñada y validada por Seidy Gabriela Grados Zapata, 

quien baso su investigación en el modelo postulado por Riff, donde 

afirma que sus seis dimensiones se enlazan directamente con el gozo 

de la vida, presenta una percepción subjetiva y  muestra señales de 

índices de estrés mínimos, a partir de ello la autora redefine su 

instrumento en base a tres dimensiones las cuales son: individual,  

Grupal y subjetivo. 

Individual 
Proyecto de vida 

y aceptación de 

sí 

Ordinal 

Grupal Vínculos 

Psicosociales 
Ordinal 

Subjetivo 

Control de 

situaciones y 

decisiones 

Ordinal 
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Anexo 4 

Instrumentos de recolección de información  

FICHA TÉCNICA 

-Nombre: Cuestionario de acoso sexual en vía pública

-Autoras: Gómez Persingola, Laura LilianaZanotti  y Cavazzoni Vázquez, Alessandra

María 

-Procedencia: Universidad Americana, Paraguay.

-Fecha de creación: 2018

-Significación: Cuestionario que evalúa el acoso sexual callejero percibido por mujeres en

la ciudad de Asunción y Departamento Central. 

-Aspectos que evalúa: bienestar individual, bienestar grupal y bienestar subjetivo.

-Administración: Individual y/o colectivo

-Aplicación: mujeres de entre 18 y 45 años de la Ciudad de Asunción y Departamento

Central, que transitan por la vía pública. 

-Duración: 10 minutos

-Tipo de ítem: El instrumento se encuentra conformada por enunciados positivos con

alternativas de respuesta politómicas en una escala de tipo Likert. 

-Ámbito: Social, clínico y /o de investigación
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CUESTIONARIO DE ACOSO SEXUAL EN VÍA PÚBLICA 

 

  

N° Enunciados 

N
u
n
c
a
 

 

R
a
ra

 v
e
c
e
s
 

 

S
o
lo

 a
lg

u
n
a
s
 

v
e
c
e
s
 

D
e
 m

a
n
e
ra

 

fr
e
c
u
e
n
te

 

M
u
y
 f
re

c
u
e
n
te

 

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 incomoda.      

10 
He recibido comentarios sexuales por mi 
manera de vestir. 

     

11 
Me han pedido tener relaciones sexuales.      

12 
Escuche rumores o comentarios acerca de mi 
vida sexual 

     

13 
He recibido silbidos y 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 
Escuche a otros murmurar obscenidades 
acerca de mí. 

     

20 
Me han rozado partes no intimas del cuerpo 
(manos, hombros, 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 han incomodado que traten “levantarme” o 
“conquistarme”. 

     

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

-Nombre: Escala de bienestar psicológico (EBIEPSI-G) 

-Autor: Seidy Gabriela Grados Zapata 

-Procedencia: Universidad César Vallejo sede Lima Norte, Perú. 

-Fecha de creación: 2021 

-Significación: Cuestionario psicométrico para identificar el nivel de bienestar psicológico 

en adultos de 20 a 59 años residentes en Huaral. 

-Aspectos que evalúa: bienestar individual, bienestar grupal y bienestar subjetivo. 

-Administración: Individual y/o colectivo 

-Aplicación: adultos de 20 a 59 años residentes en Huaral 

-Duración: 10 minutos                                                                                           

-Tipo de ítem: El instrumento se encuentra conformada por enunciados positivos y 

negativos con alternativas de respuesta politómicas en una escala de tipo Likert. 

-Ámbito: Social, clínico y /o de investigación 
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ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (EBIEPSI-G) 

Edad:           Sexo: M/H  

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una serie de preguntas a la cual tendrá que 

calificar según la frecuencia en la que se den en su persona, seleccionando la que según 

usted corresponda. Sea sincero, por favor. Las respuestas serán valorizadas: 

 

  
 

Siempre (S) 

 

Casi Siempre (CS) A veces (A) 

 

Casi nunca (CN) 

 

Nunca (N) 

 S CS A CN N 

1. Soy responsable en los proyectos que me propongo.      

2. Me empeño en mejorar como persona.      

3. Me siento tranquilo cuando pienso en lo que he 

conseguido en mi vida. 

     

4. Me gusta la mayoría de aspectos de mi personalidad.      

5. Creo que soy una persona inteligente.      

6. Creo que soy competente.      

7. Me considero más importante que las personas de mi 

entorno. 

     

8. Creo que necesito tener a alguien que me diga que tengo 

que hacer. 

     

9. Me es difícil desconectarme del trabajo.      

10. Me siento preocupado por mis responsabilidades.      

11. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir 

a trabajar. 

     

12. Mis objetivos en la vida han sido más satisfactorios que 

frustrantes. 

     

13. Tengo claros los objetivos en mi vida.      

14. Creo que lo que hago está relacionado con lo planeado 

en mi proyecto de vida. 

     

15. Me siento satisfecho con lo que he logrado en el pasado.      

16. Confío en las decisiones que tomo.      

17. Me siento satisfecho con lo que hago.      
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Anexo 5 

Consentimiento Informado 

 

Título de la investigación: Tipología del Acoso Sexual Callejero y Bienestar Psicológico 

en mujeres adultas de Lima Metropolitana, 2023 

Investigador (as): Prado Poblete, Diana Beatriz y Yantas Surichaqui, Mishell Jenifer. 

Propósito del estudio Le invitamos a participar en la investigación titulada 

“………………………..................................................................……”, cuyo objetivo 

es………………………………………………................…….... Esta investigación es 

desarrollada por estudiantes (colocar: pre o posgrado) de la carrera profesional 

……………………. o programa …………….., de la Universidad César Vallejo del campus 

…………………, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el 

permiso de la institución.......................................................... 

………………………................................................................................................... 

Describir el impacto del problema de la investigación. 

……………………………………………………………………………………….……… 

…..………………………………………………………………………………...……….. 

Procedimiento Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente 

(enumerar los procedimientos del estudio): 1. Se realizará una encuesta o entrevista donde 

se recogerán datos personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: 

”…………………….......................................................…….. 

………………………..…………………………………………………………….”. 2. Esta 

encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de…..…. minutos y se realizará en el 

ambiente de……………………… de la institución. 

  



44 
 

Anexo 6 

PERMISOS 
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Anexo 7 

Formato de formulario de Google del cuestionario de acoso sexual en vía pública y escala 

de bienestar psicológico (EBIEPSI-G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: https://forms.gle/Sxq7Mu98puQWaEE66 

 

    

  

https://forms.gle/Sxq7Mu98puQWaEE66
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Anexo 8 

Validez y confiabilidad del cuestionario de Acoso Sexual en Vía Pública de Persíngola y 

Zanotti 

 

 
Ítems 

Claridad Relevancia Coherencia 
 

V de Aiken IC 95% V de Aiken IC 95% V de Aiken IC 95% 

 V p  Li Ls V P  Li Ls V p  Li Ls 

Promedio .94 .000 ** .77 .99 .95 .000 ** .79 .99 .94 .000 ** .78 .99 

1 .88 .002 ** .69 .96 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

2 .96 .000 ** .80 .99 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

3 .96 .000 ** .80 .99 .79 .013 * .60 .91 .79 .013 * .60 .91 

4 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

5 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 .83 .006 ** .64 .93 

6 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

7 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

8 .88 .002 ** .69 .96 .92 .001 ** .74 .98 .92 .001 ** .74 .98 

9 .92 .001 ** .74 .98 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

10 .96 .000 ** .80 .99 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

11 .96 .000 ** .80 .99 .92 .001 ** .74 .98 .92 .001 ** .74 .98 

12 1.00 .000 ** .86 1.00 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

13 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

14 .96 .000 ** .80 .99 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

15 .92 .001 ** .74 .98 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

16 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 1.00 .000 ** .86 1.00 

17 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

18 .88 .002 ** .69 .96 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

19 .88 .002 ** .69 .96 .96 .000 ** .80 .99 1.00 .000 ** .86 1.00 

20 .92 .001 ** .74 .98 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

21 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

22 .75 .029 * .55 .88 .83 .006 ** .64 .93 .83 .006 ** .64 .93 

23 .96 .000 ** .80 .99 .92 .001 ** .74 .98 .83 .006 ** .64 .93 

24 1.00 .000 ** .86 1.00 .96 .000 ** .80 .99 .96 .000 ** .80 .99 

25 .92 .001 ** .74 .98 .88 .002 ** .69 .96 .83 .006 ** .64 .93 
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Indicadores M DE Z1 Z2 

1 3,76 0,95 -2,29 -1,07 

2 2,92 1,11 0,02 -1,60 

3 3,60 0,94 -1,31 -0,95 

4 1,74 0,89 5,34 0,31 

5 2,05 0,88 1,50 -2,68 

6 2,13 1,04 3,24 -1,13 

7 1,37 0,67 9,23 4,63 

8 3,87 0,89 -1,59 -2,20 

9 3,61 1,05 -2,11 -1,56 

10 2,81 1,11 0,76 -1,76 

11 3,60 1,04 -1,19 -2,25 

12 2,82 1,10 0,68 -2,16 

13 3,19 1,04 -1,28 -1,32 

14 2,78 1,15 0,63 -2,10 

15 2,60 1,00 1,07 -0,70 

16 1,25 0,54 11,62 9,13 

17 2,02 1,10 4,12 -1,33 

18 2,23 1,11 2,86 -2,05 

19 2,28 1,06 3,01 -1,50 

20 2,68 1,07 0,73 -1,54 

21 2,22 0,99 2,46 -1,15 

22 3,42 1,14 -1,28 -2,44 

23 2,02 1,08 4,71 -0,52 

24 2,16 0,96 1,73 -2,25 

25 2,57 1,17 1,20 -2,58 

Correlación entre ítems 
   

,08 - ,80 

Normalidad Multivariante 
   

15,29 
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Anexo 9 

Validez y confiabilidad de la escala de Bienestar Psicológico (EBIEPSI-G) 

 

Validez de contenido de la escala de Bienestar psicológico a través del coeficiente V de         Aiken 

 
ÍTEM 

 
Pertinencia 

 
Relevancia 

 
Claridad 

 
Total 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 0.88 1 0.96 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
27 0.88 1 1 0.96 
28 0.88 1 1 0.96 
29 0.88 1 1 0.96 
30 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 
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Confiabilidad por coeficiente Alfa de Cronbach del modelo teórico 

α N de elementos 

Bienestar psicológico ,791 17 

Individual ,816 6 

Grupal 

Subjetivo 

,678 

,828 

4 

7 

Confiabilidad por coeficiente Omega de McDonald del modelo teórico 

ω N de elementos 

Bienestar Psicológico ,849 17 

Individual ,818 6 

Grupal 

Subjetivo 

,681 

,833 

4 

7 

Confiabilidad por coeficiente Alfa de Cronbach del modelo propuesto 

α N de elementos 

Bienestar psicológico ,791 17 

Dimensión 1 ,828 7 

Dimensión 2 

Dimensión 3 

,816 

,678 

6 

4 

Confiabilidad por coeficiente Omega de McDonald del modelo propuesto 

ω N de elementos 

Bienestar Psicológico ,849 17 

Dimensión 1 ,833 7 

Dimensión 2 

Dimensión 3 

,818 

,681 

6 

4 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de la escala de Bienestar Psicológico 
(EBIEPSI-G) 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístic

o 

Sig. 

Individual ,161 ,000 

Grupal ,089 ,000 

Subjetivo ,121 ,000 

Total ,091 ,000 
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