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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo establecer las evidencias 

psicométricas de la escala de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias 

de Piura, 2023. Para este estudio de tipo aplicado y con un diseño no experimental, 

se contó con la participación de 750 estudiantes pertenecientes a las universidades 

de Piura. El instrumento que se utilizó fue la escala de acoso sexual callejero 

(EASC) que cuenta con 33 ítems y 5 opciones de respuesta. Como resultados se 

obtuvo que 27 ítems de la escala al ser evaluados por 7 expertos obtuvieron valores 

superiores a .80, lo que indica una adecuada validez de contenido. Asimismo, a 

través del análisis factorial confirmatorio, se eliminaron 27 ítems por no superar una 

carga de .40, distribuyéndose los 6 ítems finales en 2 factores, lo que indica que el 

modelo no ajusta del todo bien al modelo propuesto x2/gl=17.725; CFI= .984; TLI= 

.969; RMSEA= .155; SRMR= .076. Por otro lado, se determinó la confiabilidad de 

las dimensiones del instrumento final a través del coeficiente Omega resultando 

valores adecuados, ambas mayores a .70. A partir de ello, se llegó a la conclusión 

de que la escala de acoso sexual callejero debe ser verificada posteriormente en 

futuras investigaciones. 

Palabras clave: Acoso, validez y confiabilidad. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to establish the psychometric evidence of 

the street sexual harassment scale in university students of Piura, 2023. For this 

applied study with a non-experimental design, 750 students belonging to the 

Universities of Piura. The instrument used was the street sexual harassment scale 

(EASC), which has 33 items and 5 response options. The results showed that 27 

items of the scale, when evaluated by 7 experts, obtained values greater than .80, 

which indicates adequate content validity. Likewise, through confirmatory factor 

analysis, 27 items were eliminated for not exceeding a loading of .40, distributing 

the final 6 items into 2 factors, which indicates that the model does not fit the 

proposed model at all well x2/gl=17.725; CFI= .984; ILI= .969; RMSEA= .155; 

SRMR= .076. On the other hand, the reliability of the dimensions of the final 

instrument is determined through the Omega coefficient, resulting in adequate 

values, both greater than .70. From this, it was concluded that the escalation of 

street sexual harassment should be subsequently verified in future investigations. 

Keywords: Harassment, validity and reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN

El acoso sexual callejero es un fenómeno global que sigue en 

aumento, las investigaciones indican que entre el 80% y 100% de las 

mujeres lo han experimentado (Desborough y Weldes, 2023). En Indonesia, 

según Arini y Herdiana (2023) el 60% de las personas que han 

experimentado acoso sexual callejero experimentan una reducción en su 

autoestima, además de experimentar inseguridad y malestar como 

consecuencia de estas vivencias. No obstante, en India, no existe ninguna 

disposición, norma o regulación específica para castigar a los infractores del 

acoso sexual callejero. (Shaber, Pratibha y Abhyankar, 2023) 

La Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2022) menciona que, 

afecta al 40% de las mujeres en el Medio Oriente y al 60% en África del 

Norte, asimismo han expresado que el acoso se manifiesta principalmente a 

través de comportamientos sexuales inapropiados, persecuciones y miradas 

lascivas. Donzel (2021) encontró que el 87% de las mujeres encuestadas en 

Francia, habían vivido este tipo situaciones en algún punto de sus vidas, este 

tipo de conductas pueden acarrear consecuencias significativas tanto para 

la salud mental como física y que a menudo se subestima su impacto. 

Esta problemática no es reciente, la compañía L’Oréal (2021) realizó 

un estudio a 15.000 personas de 14 países latinoamericanos (incluyendo 

Perú), obteniendo como resultado que, en cada uno de estos países, 1 de 

cada 3 mujeres sufrió acoso en lugares públicos y 1 de cada 2 mujeres 

considera no sentirse segura en estos mismos. Por otro lado, el Observatorio 

Contra el Acoso Chile [OCAC] (2021) realizó un estudio donde se señala que 

un 83,8% de las personas encuestadas fueron víctimas de acoso en 

avenidas de tránsito público y en los medios de traslado urbanos o privados, 

además, una cifra alarmante con el 47,6% que refieren haber sufrido acoso 

siendo menores de edad. Del mismo modo, en Argentina la Fundación para 

el Estudio e Investigación de la Mujer [FEIM] (2022), realiza una encuesta 

con mujeres, obteniendo que el 97% han sufrido acoso sexual callejero y 

este mismo comenzó alrededor de la edad de los 13 años. 
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Algo similar ocurre en el ámbito nacional, ya que, a lo largo de los 

últimos años, se ha observado una persistente problemática, según el 

Institución Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2019) a través de la 

Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES), un 31.1% de las 

personas encuestadas creía que el modo de vestir de una mujer justificaba 

el acoso sexual. En el 2021, el informe de Paremos el Acoso Callejero y Plan 

Internacional, revelan que el 97% de las víctimas optaron por no denunciar, 

a pesar de que el Decreto Legislativo 1410 lo establece como delito, 

asimismo, un 37% de las víctimas admitió sentirse impotente frente a estas 

agresiones. Por otro lado, datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en el 2022 revelan que, en todo ese año se registraron 370 

casos en todo el país, con un 95% de las víctimas siendo mujeres, 

incluyendo a niñas y adolescentes (Defensoría del Pueblo, 2023). No 

obstante, la Municipalidad de Lima (2022) estima que, de cada diez mujeres, 

nueve han experimentado situaciones de acoso sexual en lugares públicos, 

además, se destaca que siete de cada diez mujeres optan por no denunciar 

estas situaciones a causa de la desconfianza hacia las instituciones. 

Asimismo, es uno de los tipos de violencia que impacta al 65% de mujeres, 

el 25% denuncia haber sufrido tocamientos y un 20% haber sido hostigadas 

en las calles. (Mori, 2022) 

Por otro lado, en el ámbito local, se realizó un estudio en la provincia 

de Huancabamba donde los hallazgos revelaron que se trata de una de las 

formas más habituales de violencia que se dirige específicamente a las 

mujeres. (Alberca y Blas, 2021).  

En vista de la problemática antes mencionada, con respecto a las 

estadísticas e índices encontrados, nace la necesidad de validar la Escala 

de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias de Piura, esto con el 

fin de contar con un instrumento que sea pertinente a nuestro contexto y dar 

respuesta a una necesidad de contar con pruebas psicológicas adaptadas a 

nuestra provincia.  
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Teniendo en cuenta la problemática antes mencionada, surge la 

siguiente interrogante, ¿Cuáles son las evidencias psicométricas de la 

escala de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias de Piura, 

2023? 

El estudio se justifica a nivel teórico, pues sustenta el hecho de que 

dispondrá evidencias psicométricas de un instrumento que evalúa el acoso 

sexual callejero, así como un aporte significativo para el avance académico. 

Del mismo modo, a nivel práctico, la investigación se extenderá a la 

comunidad, como un instrumento de evaluación correctamente validado. 

Además, con respecto al nivel metodológico, el análisis de las evidencias de 

la confiabilidad y validez que se realiza sirve como antecedente para nuevas 

investigaciones. Por último, a nivel social, la investigación servirá para la 

población en estudio, la cual se beneficiará con las propiedades 

psicométricas del instrumento. 

El objetivo general en esta investigación es establecer evidencias 

psicométricas de la escala de acoso sexual callejero en estudiantes 

universitarias de Piura, 2023. Además, señalamos los objetivos específicos 

de esta interesante investigación los cuales fueron: establecer la validez de 

contenido de la escala de acoso sexual callejero en estudiantes 

universitarias de Piura, 2023, establecer la validez de constructo de la escala 

de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias de Piura, 2023 y 

establecer la confiabilidad interna de la escala de acoso sexual callejero en 

estudiantes universitarias de Piura, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Se realizó una exploración de historiales basados en propiedades 

psicométricas y se han considerado como antecedentes los siguientes 

estudios relacionados con la variable. 

En Pakistan, Israa y Ijaz (2021) realizaron un estudio con el fin de 

diseñar un cuestionario, utilizando una muestra de 314 mujeres. Se obtuvo 

la confiabilidad a nivel global cuyo valor fue de α=.82, además, en las 

dimensiones de comportamiento, verbal y manifestaciones, se observaron 

valores de .75, .68 y .68, respectivamente. Respecto al AFC, se evidenció 

un ajuste absoluto óptimo (X2/gl = .238, RMSEA = .05, CFI = .90, TLI = .91).  

En Jordania, Spencer et al. (2021) quienes en su estudio tuvieron el 

fin de adaptar el Cuestionario de experiencias sexuales, utilizando una 

muestra de 567 mujeres. Los resultados indicaron adecuados valores de 

validez de contenido, asimismo, en el AFC, los resultados fueron (RMSEA: 

.02, CFI: .99, TLI: .99). Con respecto a los valores de la consistencia interna 

global de α=.81, con valores superiores a .80 en sus componentes 

individuales, por lo cual se consideró un instrumento medible para el contexto 

universitario del país.  

En México, Robles, Van y Mercado (2020) realizaron un estudio con 

el fin de evaluar el cuestionario de ASC, se trabajó con una muestra de 200 

personas. Se obtuvo una fiabilidad de .75, asimismo en sus dimensiones los 

resultados fueros mayores a .80, en el AFC evidenciaron cargas factoriales 

mayores a .40. En conclusión, se considera que el cuestionario se considera 

confiable en su aplicación.  

Gurrola et al. (2022) quienes en su estudio tuvieron el fin de diseñar 

un instrumento sobre el ASC, se trabajó con una muestra de 650. Los 

resultados indicaron un valor estadísticamente significativo con X2 = 

2291.485 (153), p < 0.001. En el AFE, se organizaron diecisiete ítems en tres 

grupos o factores, los cuales en conjunto representan el 58,53% de la 

variabilidad de los datos. Además, se obtuvo un coeficiente Alfa total de 0,92. 



 

5 
 

En Paraguay, González, Zanotti y Gómez (2019) realizaron un estudio 

donde tuvieron como finalidad la construcción de un instrumento sobre el 

ASC, se trabajó con una muestra de 498 mujeres. Asimismo, los resultados 

indicaron que se obtuvo 33 reactivos con respecto a la validez de contenido, 

índices mayores a 0.80 con respecto al Alpha de Cronbach y en el análisis 

factorial se agrupó los ítems en tres dimensiones. Finalmente, se considera 

que es un instrumento confiable.  

Asencios y Valdivia (2019) quienes tuvieron como fin diseñar y validar 

la EASC, se trabajó con una muestra de 1007 estudiantes. Se obtuvo .90 en 

la escala general en lo que respecta al alfa de Cronbanch, asimismo un .80 

para el componente de acoso expresivo, un .72 en el componente de acoso 

verbal, exhibicionismo y de acoso físico, no obstante, se obtuvo un .60 en el 

factor de persecuciones. Por último, se considera que la escala es confiable 

y válida.  

Nolasco y Tirado (2020) quienes tuvieron como fin validar la escala 

de ASC, se trabajó con una muestra de 636 estudiantes de género femenino. 

Obteniendo adecuados valores de validez de contenido, asimismo, el AFC 

mostró un buen ajuste, en cuanto al coeficiente de Omega, se encontró una 

alta confiabilidad (0.91). En conclusión, se puede afirmar que este 

instrumento es confiable y válido para medir la variable objeto de estudio. 

Chimoven y Olcese (2021) tuvieron como objetivo adaptar el 

cuestionario de AS en espacios públicos, con una muestra de 250 mujeres. 

Se obtuvo una división de 3 factores con respecto al análisis factorial 

confirmatorio y valores que oscilan de 0.80 a 0.90 con lo que respecta al 

omega de Mc Donald. Por ende, se concluye que el cuestionario es 

confiable.  

Por otra parte, en el ámbito local, desde el año 2017 hasta la fecha no 

se han realizado investigaciones de tipo psicométricas sobre la variable del 

acoso sexual callejero. Asimismo, si no existen antecedentes locales, la 

investigación puede llenar un vacío de conocimiento y contribuir a la literatura 

existente.  
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Lin Farley en su libro: Sexual Shakedown (1978), hace uso por 

primera vez del término acoso sexual, al describir las luchas que se 

realizaban en contra de los abusos que enfrentaban las mujeres dentro de 

sus lugares de trabajo. (Craven, 2020) 

Berick et al. (2023) lo define como una manifestación de violencia 

contra las mujeres moldeada por las mismas estructuras de poder de género. 

Además, opera como un mecanismo de control social y simboliza la 

discriminación de género, este fenómeno se arraiga en la cultura y se ha 

normaliza. (Habiba, 2021) 

De igual manera, Saavedra (2022) sostiene que tiene un impacto 

significativo en las personas afectadas, generando consecuencias 

negativas. A pesar de esto, aquellos que participan en estas conductas 

prefieren sostener la idea de que es algo "normal", atribuyéndolo a acciones 

cotidianas que consideran inofensivas y no perturbadoras. 

Fileborn y O'Neill (2023) manifiestan que engloba un conjunto de 

comportamientos que abarcan desde la emisión de sonidos de besos, 

miradas insistentes o disimuladas, el seguimiento a una persona, 

conversaciones no solicitadas, roces o tocamientos indeseados, exhibición 

obscena y la práctica de la masturbación en lugares públicos. Asimismo, 

constituye una atención no deseada en público, que psicológica, emocional 

y/o físicamente afecta el bienestar de la víctima, a menudo se da por parte 

de una persona desconocida para la víctima, que puede tomar una variedad 

de formas, que van desde comentarios sobre la apariencia física, toques 

sexuales y agresiones físicas brutales. (Hutson y Krueger, 2019) 

En otra perspectiva, Ahmad et al. (2020) indican que las mujeres son 

objeto de acoso sexual callejero desde la etapa de la pubertad, persistiendo 

esta situación en las siguientes fases de sus vidas. Los perpetradores 

provienen de diversos contextos, presentando diferencias en las 

características económicas, educativas y sociales. En consecuencia, es 

probable que la mayoría, si no todas las mujeres, hayan enfrentado este tipo 

de conductas en algún momento de sus vidas. 
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Vera-Gray y Kelly (2020) señalan que las mujeres toman decisiones 

estratégicas de manera habitual con el fin de evitar este acoso, desde 

modificar sus rutas de regreso a casa hasta la elección de asientos en el 

transporte público, así como la utilización de auriculares y gafas de sol como 

una forma de pasar desapercibidas. Según Fairchild (2023) cuando las 

mujeres comparten sus experiencias, a menudo encuentran que sus relatos 

son desestimados o minimizados. Se ha argumentado con frecuencia que el 

acoso callejero no es más que halagos inofensivos, pero estos "cumplidos" 

imponen una carga indebida al destinatario al forzarlos a decidir entre ignorar 

o responder a estas transgresiones con civilidad. 

En el Perú en el año 2015, es promulgada la Ley N° 30314: Ley para 

prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos que afectan los 

derechos de las personas, sin embargo existen limitaciones de la misma 

como: el poco conocimiento e información que tienen las personas 

vulnerables respecto a la existencia de esta ley, la víctima no cuenta con la 

información necesaria para que pueda darse cuenta que es víctima de algún 

tipo de violencia, las instituciones encargadas no actúan de inmediato como 

lo dice la ley, entre otras. (Mori, 2022) 

Cruz (2017) refiere que es el conjunto de conductas que involucra a 

dos o más personas y se realizan de manera constante, por medio de 

expresiones verbales, tocamientos indebidos, persecuciones y la exposición 

de miembros genitales. Asimismo, manifiesta que se da de diversas maneras 

y las clasifica de la siguiente forma: 

a) Acoso expresivo: hace referencia a las miradas, sonidos, silbidos, que 

enfatizan las actitudes del agresor. (Cruz, 2017) 

b) Acoso verbal: hace referencia a las expresiones verbales como piropos, 

conversaciones impuestas por desconocidos, que son percibidas 

negativamente. (Cruz, 2017) 

c) Acoso físico: hace referencia a las formas en las cuales son tocadas las 

mujeres sin sus consentimientos y que se dan en lugares públicos.  
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Los tocamientos se pueden dar mediante objetos como lo son periódicos, 

cuadernos, reglas, etc. Asimismo, los lugares del cuerpo donde son 

tocadas son las nalgas, las caderas, senos. (Cruz, 2017) 

d) Persecuciones: hace referencia al seguimiento que existe de manera 

constante hacia alguien, se puede dar en las calles, en los autobuses o 

en las rutas que usa de manera habitual la víctima. (Cruz, 2017) 

e)  Exhibicionismo: hace referencia como su mismo nombre lo dice a la 

exhibición o exposición de los miembros genitales, no obstante, puede 

haber masturbación y eyaculación. (Cruz, 2017) 

Cada una de estas maneras se da y es percibida de manera distinta 

por cada persona. Algunas de ellas, son consideras más graves que otras. 

No obstante, todas estas conductas son alusivas a la sexualidad y se dan 

sin consentimiento alguno, perjudicando de manera negativa a las víctimas 

del acoso sexual callejero.  (Cruz, 2017) 

Con respecto a las teorías que explican el acoso sexual callejero, la 

más utilizada es la teoría de la objetivación propuesta por Fredrickson y 

Roberts (1997), quienes refieren que se las mujeres viven en una cultura 

social donde son vistas como “objetos sexuales”, de esta manera se 

encuentran expuestas a ser tocadas sin su consentimiento o teniendo que 

escuchar expresiones denigrantes. Generando en las victimas riesgos con 

respecto a su salud mental, lo que produciría una autoimagen disfuncional 

que conducirían hacia problemas en la conducta alimenticia, ansiedad, 

depresión, entre otros trastornos.  

Según lo señalado en el párrafo anterior, Martínez y Salazar (2022) 

sostienen que el desarrollo de una cultura global de desigualdad de género 

en ciertas ocasiones propicia el surgimiento del acoso sexual callejero. En 

este contexto, se observa cierta tolerancia hacia conductas de agresión 

sexual, contribuyendo a una dinámica social donde ocasionalmente se 

responsabiliza a la víctima en lugar de a los agresores. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El estudio fue de tipo aplicado, ya que buscó soluciones 

prácticas para el abordaje de las necesidades a partir del uso de 

un instrumento ya creado, además de buscar la obtención de 

resultados a través de la aplicación cuestionarios que tengan 

como objetivo la medición de constructos psicológicos, en este 

caso el machismo sexual (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2018). 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental, puesto que el objetivo de la 

investigación se focalizó en la valoración del instrumento en 

función de la realidad, sin que esta llegue a ser influenciada por 

los investigadores (León et al., 2019).  

Asimismo, tuvo un enfoque instrumental, ya que la 

investigación se enfocó en la evaluación de un instrumento, 

explorando principalmente las propiedades psicométricas y 

aplicándolo a un nuevo contexto (Martínez et al., 2023). 

3.2. Variables y operacionalización  

Definición conceptual: 

Es la actividad sexual que se lleva a cabo entre individuos que no tienen 

previo conocimiento uno del otro. En esta misma, existen acciones 

verbales u contacto físico que se realizan sin el consentimiento de la 

persona que es agredida y esto genera un ambiente desagradable (Cruz, 

2017). 

Definición operacional: 

El constructo será medido por la escala de acoso sexual callejero (Cruz, 

2017). 
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Dimensiones: 

Acoso expresivo, acoso verbal, acoso físico, persecuciones y 

exhibicionismo. 

Escala de medición: 

Es de tipo ordinal, puesto que la variable comprende niveles: bajo, 

esporádico, intenso y muy intenso; por lo que los datos se organizan y 

clasifican en categorías con un orden específico. Además, se emplea la 

escala de tipo Likert, que está compuesta por 4 opciones de respuesta, 

donde 1 representa "nunca" y 4 representa "siempre". 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

3.3.1. Población. 

Conjunto de personas que comparten características 

demográficas específicas (Hernández y Carpio, 2019). En la 

ciudad de Pura, según la revisión de la página oficial del INEI 

(2017) se encontraron un total de 45 926 estudiantes mujeres de 

educación superior registradas.  

Esta información corrobora que la población es finita, es 

decir, se tiene conocimiento del número total de estudiantes 

universitarias en la ciudad de Piura. No obstante, Hernández y 

Carpio (2019) mencionan que una población finita se refiere a la 

posibilidad de cuantificar los elementos de manera precisa, donde 

los mismos son claramente cuantificables y delimitados. De la 

misma forma se considera lo siguiente: 

- Criterios de inclusión 

Mujeres entre 18 y 25 años. 

Estudiantes universitarias. 

- Criterios de exclusión 

Participantes que no desean ser parte de la investigación. 

Participantes que no firmaron el consentimiento informado 
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3.3.2. Muestra. 

Segmento representativo de la población en su conjunto, 

compuesta por individuos que comparten características 

generales similares (Hernández y Carpio, 2019). 

De acuerdo con Arafat et al. (2016) sugieren que la 

cantidad de muestra recomendada se clasifica de la siguiente 

manera: 100 se considera una muestra pobre; 200 se considera 

regular; 300 se considera buena; 500 se considera muy buena y 

una muestra igual o mayor a 1000 se clasifica como excelente. 

Además, Mumtaz et al. (2020), menciona que los estudios 

psicométricos deben considerar un aproximado de 200 individuos 

para cada uno de los procesos. Esto sugiere que 200 estudiantes 

universitarias sean considerados para validez y 200 para 

confiabilidad, por lo que se establece un total de 400 muestras y 

300 para desarrollar el baremo.  

Por este motivo, se contó con una muestra de 750 

estudiantes universitarias. Esta muestra se repartirá de la 

siguiente manera; 50 para la prueba piloto, 400 para validez y 

confiabilidad y 300 más para el baremo de la escala de acoso 

sexual callejero. 

3.3.3. Muestreo. 

Es aquel método por el cual se toma a ciertos individuos 

que hacen parte de la población mediante un análisis. En la 

presente investigación, según el criterio de accesibilidad de la 

muestra se considera importante desarrollar un muestreo no 

probabilístico de conveniencia dado que elige a las personas que 

están disponibles y dispuestas a participar en la investigación 

(Porras, 2016). 
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3.3.4. Unidad de análisis  

Estudiante mujer de universidades privadas y/o públicas de la 

ciudad de Piura, 2023. 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos. 

3.4.1. Técnicas. 

 A través de la encuesta se recolecta información que es 

relevante, además, hace uso de preguntas, las cuales se 

encuentran diseñadas por un grupo de objetivos en concreto. No 

obstante, estas mismas avalan que los datos que son obtenidos 

por la muestra sean estudiados cuantitativamente. (Abascal y 

Esteban, 2005) 

Asimismo, el cuestionario según Pérez (1991) hace 

referencia a un conjunto organizado de preguntas de diversas 

categorías, creado de manera sistemática, con el propósito de 

evaluar aspectos específicos de una investigación. (Citado en 

Santoveña, 2010). 

3.4.2. Instrumento 

El cuestionario fue creado en el año 2017 por Daisy Viviana 

Cruz Pazos. La aplicación puede llevarse a cabo tanto de manera 

individual como colectiva, su duración aproximada es de 20 

minutos y se encuentra dirigida a mujeres universitarias 

pertenecientes al distrito de Piura. Tiene como objetivo evaluar el 

grado de acoso sexual callejero con alternativas Likert de 1 al 4, 

siendo 1 nunca; 2 casi nunca; 4 casi Siempre y 5 siempre. El 

instrumento cuenta con 33 ítems y cinco dimensiones: acoso 

expresivo, acoso verbal, acoso físico, persecuciones y 

exhibicionismo. (Ver Anexo 3) 
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3.4.3. Validez y confiabilidad 

En relación a la validez de contenido, se obtuvo un valor 

igual o superior a 0.80, y en términos de validez de constructo, se 

observó una correlación de Pearson mayor a 0.20, lo que 

demuestra la homogeneización de los elementos del estudio. La 

varianza acumulada alcanzó el 52%, con cargas factoriales 

superiores a 0.40, permitiendo la clasificación de los ítems en 5 

dimensiones. Para evaluar la confiabilidad, se aplicó el método de 

2 mitades de Spearman Brown, junto con el cálculo de la 

correlación de Alfa de Cronbach. La primera mitad de los ítems 

obtuvo un coeficiente de α=0.869, con un total de 17 ítems, 

mientras que la segunda mitad obtuvo un coeficiente de α=0.874, 

con un total de 16 ítems. Estos resultados indican una 

confiabilidad bastante buena, lo que sugiere una aceptable 

consistencia en las mediciones realizadas por partes. 

3.5. Procedimientos. 

Se desarrolló una revisión sistemática de información acerca de 

la variable para tener una visión amplia y conocimiento básico del 

constructo, se eligió como instrumento para la adaptación la Escala de 

acoso sexual callejero, que permitirá medir la variable. No obstante, para 

poder aplicar este instrumento se envió un mensaje a la autora, la cual 

dio el permiso para su uso. Seguido de ello, se desarrollará la revisión 

del contenido de la prueba mediante un criterio de expertos con el 

objetivo de corroborar su validez. Del mismo modo, se prosiguió 

desarrollando una prueba piloto al 10% de la muestra de estudiantes 

universitarias de la provincia de Piura. Luego se verificará la correlación 

de los ítems donde se determinará si los ítems están evaluando lo que 

se pretende. Si todo está en un correcto estado, se procede a aplicar la 

escala antes mencionada a la muestra de estudiantes universitarias de 

la provincia de Piura. Por último, se proseguirá con los análisis 
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estadísticos a través del procesamiento en los programas de JASP y 

Excel, evidenciando de esta manera la validez y la confiabilidad. 

3.6. Método de análisis de datos. 

Se llevaron a cabo diferentes procedimientos. En primer lugar, se 

sometió el instrumento a una evaluación de validez de contenido a través 

de estándares de expertos, quienes valoraron los criterios de claridad, 

pertinencia y relevancia, esta evaluación se realizó utilizando el 

programa de Excel. Posteriormente, los ítems que fueron seleccionados 

serán aplicados a una prueba piloto y de esta misma, se hará un análisis 

estadístico haciendo uso del programa JASP, obteniendo las 

correlaciones de los ítems con el test. En segundo lugar, se aplicará la 

validez de constructo, a través del análisis factorial confirmatorio (AFC), 

haciendo el uso del software estadístico JASP. Finalmente, para 

identificar la confiabilidad interna se recurrió al omega de McDonald 

realizando el análisis descriptivo de los ítems por medio del software 

estadístico JASP.  

 

3.7. Aspectos éticos. 

El Código Ético del Colegio de Psicólogos del Perú (2017), en su 

Artículo 24°, establece que los psicólogos deben obtener el 

consentimiento informado de los individuos antes de llevar a cabo 

cualquier investigación con ellos. Asimismo, en el Artículo 26° se indica 

que está prohibido incurrir en prácticas de plagio o falsificación de 

información. (Colegios de Psicólogos del Perú, 2017).  
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos para la escala de acoso sexual callejero 

Ítems M DE g1 g2 

Ítem 3 2.52 .75 -.34 -.30 

Ítem 4 3.10 .75 -.44 -.33 

Ítem 10 2.70 .75 .27 -.75 

Ítem 17 2.04 .89 .42 -.70 

Ítem 18 1.72 .82 .98 .31 

Ítem 20 1.62 .71 1.03 .82 

Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; g1: asimetría; g2: curtosis  

En la tabla 1, se pueden observar los estadísticos descriptivos para los ítems 

de la escala de acoso sexual callejero, donde en todos ellos, los índices de 

asimetría (g1) y curtosis (g2) se hallan dentro de los parámetros aceptables 

(-1.5 y +1.5) (Ferrando y Anguiano, 2010), por lo que se determina que no 

existirían fallos en la normalidad. Los ítems considerados en esta tabla 

corresponden únicamente a los que quedaron en la estructura final.  
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Tabla 2 

Índices V de Aiken con IC 95% para los ítems del instrumento 

Ítem V de Aiken IC 95% 

Ítem 1 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 2 0.95 [.77; .99] 

Ítem 3 0.86 [.65; .95] 

Ítem 4 0.95 [.77; .99] 

Ítem 5 0.90 [.71; .97] 

Ítem 6 0.86 [.65; .95] 

Ítem 7 0.00 [.00; .15] 

Ítem 8 0.86 [.65; .95] 

Ítem 9 0.90 [.71; .97] 

Ítem 10 0.86 [.65; .95] 

Ítem 11 0.00 [.00; .15] 

Ítem 12 0.00 [.00; .15] 

Ítem 13 0.95 [.77; .99] 

Ítem 14 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 15 0.00 [.00; 0.15] 

Ítem 16 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 17 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 18 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 19 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 20 0.86 [.65; .95] 

Ítem 21 0.95 [.77; .99] 

Ítem 22 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 23 0.00 [.00; 0.15] 

Ítem 24 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 25 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 26 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 27 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 28 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 29 0.95 [.77; .99] 

Ítem 30 1.00 [.85; 1.00] 
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Ítem 31 1.00 [.85; 1.00] 

Ítem 32 0.00 [.00; 0.15] 

Ítem 33 1.00 [.85; 1.00] 

Nota. IC: Intervalos de confianza al 95% 

 

Siete expertos evaluaron los ítems, y obtuvieron valores superiores a 0.80, 

considerados aceptables según (Escurra, 1998); Además, se aplicaron 

intervalos de confianza del 95%, utilizando el programa ICAiken de Merino y 

Livia (2009). Los resultados, detallados en la tabla 2, muestran índices de 

validez de contenido adecuados. No obstante, se identificó que los ítems 7, 

11, 12, 15, 23 y 32 mostraron valores no válidos en comparación con la teoría 

de validez, resultando en su eliminación y en la posterior modificación de la 

escala. 
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Tabla 3 

Cargas factoriales de los ítems distribuidos según dimensiones, con el 

método DWLS 

ÍTEMS F1 F2 

Ítem 3 .84  

Ítem 4 .72  

Ítem 10 .80  

Ítem 17  .92 

Ítem 18  .93 

Ítem 20  .88 

Nota. F1: Acoso expresivo; F2: Acoso físico  

Se examinan las cargas factoriales de los ítems introducidos en el Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC), organizados en una estructura de 2 

dimensiones y analizados mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ponderados Diagonalmente (DWLS, por sus siglas en inglés), reconocido 

por su relevancia al evaluar variables ordinales (Brown, 2015). Aunque 

inicialmente se sometieron a este análisis 33 ítems, se procedió a eliminar 

27 de ellos por no superar mínimamente una carga de .40 y aquellos que se 

ubicaban en más de un factor, distribuyéndose los ítems finales en 2 

factores.  
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Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio con el método DWLS 

 

 

Nota. Path diagram de la escala de acoso sexual callejero 

La figura 1, se presenta el gráfico de ruta del AFC aplicado. En este análisis, 

se evaluaron las medidas de bondad de ajuste de acuerdo con los 

estándares mínimos recomendados, según las pautas propuestas por Keith 

(2015). Los criterios considerados fueron los siguientes: x2/gl < 3, p > .05; 

CFI (índice de ajuste comparativo) ≥ .90; TLI (índice de Tucker-Lewis) ≥ .95; 

RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) ≤ .08 (aceptable) y ≤ .05 

(óptimo); SRMR (raíz del residuo estandarizado medio) ≤ .08 (aceptable) y 

≤.06 (óptimo). Los resultados obtenidos en este estudio fueron los siguientes: 

x2/gl=17.725; p=.001; CFI= .984; TLI= .969; RMSEA= .155; SRMR= .076. 

Estos hallazgos sugieren que el modelo no ajusta del todo bien al modelo 

propuesto, siendo pertinente su reevaluación en futuros estudios.   
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Tabla 4 

Confiabilidad de la escala de acoso sexual callejero, mediante el 

coeficiente Omega (ω) 

Dimensiones Omega (ω) IC 95% 

Acoso expresivo .76 [.73; .79] 

Acoso físico .89 [.87; .90] 

Nota. IC: Intervalos de confianza al 95% 

 

En la tabla 4, se observan los índices de confiabilidad obtenidos mediante el 

coeficiente Omega, siendo valores adecuados, ambos mayores a .70.  

La aplicación del coeficiente Omega para evaluar la confiabilidad es 

apropiada ya que se basa en cargas factoriales, evitando depender del 

número de ítems o del uso de variables continuas, a diferencia del alfa de 

Cronbach tradicional, que se ve influenciado por estos factores (McDonald, 

1999). Utilizar este coeficiente garantiza la obtención de estimaciones de 

confiabilidad menos sesgadas. Las dimensiones consideradas en esta tabla 

corresponden únicamente a los 6 ítems que quedaron en la estructura final.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El presente estudio tuvo como fin establecer las propiedades 

psicométricas de la escala de acoso sexual callejero en estudiantes 

universitarias de Piura 2023, con el uso de una muestra de 750 individuos, 

proceso que tuvo como resultado la reducción de 33 ítems a 6 ítems y con 

un establecimiento de 2 dimensiones, donde se obtuvieron indicadores 

óptimos de validez y confiabilidad, no obstante se sugiere que la estructura 

interna debe ser verificada posteriormente en futuras investigaciones. 

Asimismo, la investigación sostuvo objetivos específicos que serán 

analizados a continuación en base a los resultados obtenidos. 

Como un análisis externo, se determinó el análisis estadístico 

descriptivo para la escala de acoso sexual callejero en estudiantes 

universitarias de Piura, 2023. Los resultados obtenidos indicaron que los 

índices de asimetría (g1) y curtosis (g2), se encuentran dentro de los 

parámetros aceptables (-1.5 y +1.5) (Ferrando y Anguiano, 2010), por lo cual 

se determina que no existirían fallos en la normalidad, no obstante, los ítems 

que fueron considerados corresponden únicamente a los que quedaron en 

la estructura final. Estos resultados no sostienen similitud con el estudio de 

Nolasco y Tirado (2020) quienes obtuvieron valores equilibrados con una 

distribución platicúrtica, ya que se sitúan en el rango de +/- 2. En conclusión, 

la estructura interna debe ser verificada posteriormente en futuras 

investigaciones.  

Como primer objetivo, se tuvo determinar la validez de contenido de 

la escala de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias de Piura 

2023, a través del método de juicio de expertos y con el uso del método de 

la V de Aiken, la cual evaluó la relevancia, claridad y coherencia de los ítems. 

De este modo, los componentes presentes en la escala se sometieron a una 

evaluación por siete jueces expertos. Los resultados obtenidos evidenciaron 

que los valores de los ítems 7, 11, 12, 15, 23 y 32 eran no válidos, no 

obstante los ítems restantes presentaban valores que se encontraban por 

encima de .80, indicando que son aceptables, asimismo se consideraron los 

intervalos IC con un 95% de confianza por medio del uso del programa de 
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Merino y Livia (2009), los cuales también fueron óptimos. Esto quiere decir 

que, existe un alto nivel de concordancia entre los jueces sobre la 

adecuación de los ítems y que el cuestionario tiene una sólida validez de 

contenido, lo que significa que los ítems son adecuados y relevantes para 

medir el constructo que se está evaluando (Escurra, 1988). Estos resultados 

obtenidos sostienen similitud con el estudio de Asencios y Valdivia (2019) 

quienes ejecutaron el método de criterio de juicio de expertos, modificando 

y eliminando los ítems señalados por los jueces, obteniendo un grado de 

coherencia, relevancia y claridad de entre un grado .80 hasta 1 en los ítems, 

corroborando la validez de la escala. Posterior al análisis de estos 

resultados, se concluye que la atención a la claridad, coherencia, pertinencia 

y fundamento resultó en la validación  de contenido del instrumento, 

consolidando su idoneidad para medir el acoso sexual callejero, no obstante, 

se recomienda verificar la estructura interna. 

Con respecto al segundo objetivo fue determinar la validez de 

constructo de la escala de acoso sexual callejero en estudiantes 

universitarias de Piura, 2023, por medio del análisis factorial confirmatorio 

(AFC), donde se evaluaron las cargas factoriales y los índices de ajuste del 

modelo. Por medio de este proceso psicométrico, que tiene como objetivo 

evaluar y confirmar la estructura de un modelo factorial propuesto, se 

obtuvieron los resultados por medio del método Mínimos Cuadrados 

Ponderados Diagonalmente (DWLS, por sus siglas en inglés). En un 

principio, 33 ítems fueron sujetos a este análisis, pero posteriormente se 

excluyeron 27 de ellos por no superar mínimamente una carga de .40 y 

aquellos que se ubicaban en más de un factor, distribuyéndose los 6 ítems 

finales en 2 factores, siendo pertinentes para la evaluación del constructo 

(Brown, 2015). Asimismo, se obtuvieron los siguientes índices de ajuste: 

x2/gl=17.72; p=.001; CFI= .98; TLI= .96; RMSEA= .15; SRMR= .07, lo que 

indicó un ajuste desfavorable del modelo a los datos, podemos concluir que 

hay evidencia estadística significativa para afirmar que el modelo propuesto 

no se ajusta a los datos observados en este estudio (Keith, 2015). Estos 

resultados no sostienen similitud con la investigación realizada por Israa y 

Ijaz (2021) quienes obtuvieron una puntuación adecuada en el modelo de 
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ajuste absoluto (X2/gl = .238, RMSEA = .05), además el ajuste comparativo 

mostraba valores que se ajustaban a la medida considerada aceptable (CFI 

= .90, TLI = .91). Ambos estudios comparten el mismo objetivo, utilizando el 

AFC como metodología, aunque hay diferencias en los detalles específicos 

de cada estudio, como el método de estimación utilizado en el AFC y la 

cantidad de ítems inicialmente incluidos en el análisis. En conclusión, la 

inconsistencia entre ambos sugiere que los resultados sean verificados en 

posteriores investigaciones. 

Finalmente, como último objetivo se determinó la confiabilidad de la 

escala de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias de Piura, 2023 

mediante el coeficiente omega de Mc Donald. En principio, la confiabilidad 

se refiere a la consistencia interna y estabilidad que posee el instrumento a 

lo largo del tiempo como en diferentes contextos, esto producirá a su vez 

resultados consistentes y reproducibles, este es un aspecto crucial ya que 

genera el nivel de confianza de la escala (Ávila, 2021). No obstante, se 

menciona que el uso del coeficiente Omega para evaluar la confiabilidad es 

apropiado, ya que se centra en las cargas factoriales y no está condicionado 

por la cantidad de elementos o el uso de variables continuas, a diferencia del 

tradicional coeficiente Alfa de Cronbach, que se ve afectado por estos 

factores (McDonald, 1999). Las dimensiones que fueron consideradas 

corresponden únicamente a los 6 ítems que quedaron en la estructura final, 

en base a ello, se obtuvieron los índices del coeficiente Omega, en el 

componente acoso expresivo, se obtuvo un ω = .76 y en el componente 

acoso físico, se determinó un ω = .89. Estos resultados nos brindan un primer 

acercamiento a que las puntuaciones recogidas mediante su aplicación 

pueden llegar a ser confiables. Estos hallazgos son afines a los resultados 

obtenidos por Chimoven y Olcese (2021), quienes buscaban adaptar el 

cuestionario de AS en espacios públicos, desarrollaron el análisis de 

confiabilidad a nivel dimensional determinando una consistencia interna 

óptima para evaluar el constructo, con valores que oscilan de 0.80 a 0.90 

con lo que respecta al omega de Mc Donald. Esto sostiene la conclusión de 

que existe una cierta consistencia interna, no obstante estos valores podrían 

no ser lo suficientemente altos como para asegurar una confiabilidad óptima, 
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asimismo, la estructura interna debe ser verificada posteriormente en futuras 

investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES  

- La escala de acoso sexual callejero muestra niveles apropiados y 

satisfactorios de validez de contenido, sin embargo, posee valores no 

adecuados en la validez de constructo, lo que indica que se debe ser 

verificada posteriormente en futuras investigaciones. 

- Se determinó que la escala de acoso sexual callejero posee aceptables 

valores de validez de contenido en estudiantes universitarias de Piura, 

2023. 

- Se determinó que la escala de acoso sexual callejero posee desfavorables 

indicadores de ajuste en su validez de constructo en estudiantes 

universitarias de Piura, 2023. 

- Se determinó la confiabilidad mediante el uso del coeficiente Omega de 

McDonald en la escala de acoso sexual callejero en estudiantes 

universitarias en Piura, donde en la dimensión acoso expresivo, se obtuvo 

un ω = .76 y en la dimensión acoso físico, se obtuvo un ω = .89, lo que 

significa que existe una cierta consistencia interna, no obstante estos 

valores podrían no ser lo suficientemente altos como para asegurar una 

confiabilidad óptima. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda considerar la construcción de una escala adaptada al 

contexto piurano. Dada la singularidad cultural y social de la región, diseñar 

una herramienta de medición que refleje de manera más precisa las 

experiencias y percepciones de las mujeres locales en relación con el 

acoso callejero permitiría obtener resultados más contextualizados y 

aplicables a esa población en particular.  

- Se sugiere reconsiderar la utilización de la escala, ya que sería prudente 

explorar otras opciones o desarrollar medidas alternativas que puedan 

ofrecer una mayor fiabilidad y validez en la evaluación del acoso sexual 

callejero en este contexto específico.  

- Se recomienda que futuras investigaciones verifiquen la confiabilidad de la 

escala en diferentes contextos y con muestras más amplias antes de 

confiar plenamente en sus resultados.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de la variable acoso sexual callejero. 

 

Variable de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Acoso sexual 
callejero 

Según Cruz (2017) 
manifiesta que el 

acoso sexual 
callejero, se refiere 

a la actividad sexual 
que se lleva a cabo 
entre individuos que 

no tienen previo 
conocimiento uno 
del otro. En esta 
misma, existen 

acciones verbales, 
contacto físico que 

no son 
correspondidos y 
que generan un 
entorno hostil.  

La variable será 
medida por la 

Escala de Acoso 
Sexual Callejero 
de la autora Cruz 

(2017). 

Acoso expresivo 
- Miradas. 
- Silbidos. 
- Sonidos. 

Ordinal 

Acoso verbal 
- Piropos 
- Charlas impuestas por 

desconocidos. 

Acoso físico 

- Tocamientos mediante 
objetos (cuadernos, reglas, 
periódicos, etc.) 

- Lugar de tocamiento (nalgas, 
caderas, órganos sexuales, 
senos). 

Persecuciones 

- Persecución por tramos de 
calles. 

- Persecución a través de un 
autobús a otro. 

- Indagación de rutas cotidianas 
que visita la acosada. 

Exhibicionismo 
- Exposición de los genitales. 
- Exhibicionismo de 

masturbación y/o eyaculación. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos para la investigación “Evidencias 

psicométricas de la escala de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias 

de Piura, 2023”. 

Escala de Acoso Sexual Callejero EASC 

Edad: ……….            Universidad: ………………………………………………..…… 

A continuación se describen una serie de enunciados sobre la frecuencia con la 

que a vivenciado algunas situaciones o comportamientos de otras personas en 

lugares públicos. Después de cada enunciado debe marcar con un (X) sobre las 

siguientes opciones: nunca = 1; casi nunca = 2; casi siempre = 3 y siempre = 4. 

N Ítems Nunca 
Casi 

nunca 
Casi 

siempre 
Siempre 

01 
Algún desconocido me ha mirado 
fijamente alguna parte intima de mi 
cuerpo. 

    

02 
Cuando camino por la calle los 
hombres suelen mirar mi cuerpo. 

    

03 
Las personas me observan 
fijamente por mi manera de vestir. 

    

04 
Me han insinuado en la calle por 
medio de silbidos. 

    

05 
Suelo recibir silbidos que aluden 
alguna parte de mi cuerpo. 

    

06 
Suelo recibir silbidos por mi manera 
de vestir. 

    

07 
Suelo recibir expresiones como 
sonidos, por personas extrañas. 

    

08 
Suelo recibir jadeos (¡mmmmmm!) 
para llamar mi atención. 

    

09 
Suelo recibir toque de claxon de los 
autos, moto taxi y motos lineales 
para llamar mi atención. 

    

10 
Suelo recibir piropos desagradables 
que aludan una parte de mi cuerpo. 

    

11 
Algún hombre se ha insinuado con 
palabras o frases sexuales 
ofensivas. 

    

12 
Suelo recibir comentarios de grupo 
de hombres refiriéndose algunas 
partes de mi cuerpo. 

    

13 
Alguna persona me ha sorprendido 
con una conversación impuesta en 
alusión de aspectos sexuales. 
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14 

Suelen preguntarme por mis datos 
personales insistentemente sin 
motivo aparente hasta que me 
sienta hostigada. 

    

15 
He acordado una cita involuntaria 
con un desconocido para que me 
deje de hostigar. 

    

16 
He sentido que me han tocado 
alguna parte de mi cuerpo mediante 
un objeto. 

    

17 

He sentido roces intencionales en 
mi cuerpo por objetos que un 
desconocido empleaba como 
excusa. 

    

18 
Un hombre ha tocado alguna parte 
intima de mi cuerpo mientras 
transitaba en la calle. 

    

19 
Un hombre ha tocado alguna parte 
intima de mi cuerpo mientras 
transitaba en el ómnibus. 

    

20 
Un desconocido me ha tocado mis 
partes íntimas en medio de la 
multitud. 

    

21 
Un extraño me ha perseguido sin 
realizar un intercambio de palabras. 

    

22 
Un desconocido me ha seguido por 
varios lugares, con una cámara o 
teléfono móvil. 

    

23 
Un extraño me ha seguido por varios 
tramos en la estación de ómnibus. 

    

24 

He recibido propuestas indecentes 
por un desconocido que me 
perseguía en el trascurso de tomar 
el ómnibus. 

    

25 
He cambiado de rutinas o 
actividades para evitar a 
desconocidos. 

    

26 
He pedido ayuda para evitar que un 
desconocido me obstaculicé mi ruta 
diaria. 

    

27 
He cambiado de ruta diaria para 
evitar el hostigamiento de un 
desconocido. 

    

28 

Un hombre me ha mostrado en 
espacios públicos alguna parte 
intima de su cuerpo sin mi 
autorización. 
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29 
Un desconocido me ha señalizo y 
mostrado sus genitales en un 
transporte público. 

    

30 
He presenciado actos de 
exhibicionismo. 

    

31 
He visto un hombre eyaculando en 
un ómnibus o lugares públicos. 

    

32 
Cuando tomo el ómnibus tengo 
temor a que un desconocido se 
masturbe a mi lado. 

    

33 
He presenciado actos de 
masturbación acompañado de 
eyaculación  sin mi consentimiento. 
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Anexo 3. Ficha técnica - propiedades de validez y confiabilidad de la escala de 

acoso sexual callejero 

FICHA TÉCNICA  

▪ Nombre:             Escala de Acoso Sexual Callejero – EASC 

▪ Autora:               Daisy Viviana Cruz Pazos 

▪ Procedencia:     Piura 

▪ Año:                    2017  

▪ Administración: Individual / colectiva. 

▪ Admito:               17 a 23 años. 

▪ Duración:           20 minutos aproximadamente. 

▪ Aplicación:         Mujeres 

▪ Significación:     Medir el grado de acoso sexual callejero y de sus dimensiones 

como acoso expresivo, acoso verbal, acoso físico, persecuciones y 

exhibicionismo. 

▪ Materiales:         Manual, lápiz y borrador 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue la Escala de Acoso Sexual Callejero - EASC creada por 

Daisy Viviana Cruz Pazos en el año 2017 para la presente investigación. Se puede 

administrar de forma individual y grupal desde los 17 años hasta los 23 años. La 

escala es de tipo Likert con 4 opciones de respuesta y con un tiempo de aplicación 

de 20 minutos aproximadamente. Elaborado a partir de un conjunto inicial de 33 

ítems. El uso del instrumento puede ser educacional, clínico y en la investigación. 

(Cruz, 2015) 

Normas de aplicación  

La administración del instrumento puede ser de forma individual como grupal. En 

un primer momento se llenan los datos sociodemográficos. Luego se lee las 

instrucciones y procede a marcar con “X” cada ítem según le parezca de acuerdo 

a la escala (nunca, casi nunca, siempre, casi siempre).  

Puede ser aplicada por asistentes de investigación y maestros, no obstante, el 

administrador debe estar familiarizado con el instrumento, para dar las 
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instrucciones claramente, comunicarles aquello que se evaluará, clarificar 

preguntas, solicitar el consentimiento informado, pedirles que respondan todos los 

ítems e indicar que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Los evaluados 

deben leer las instrucciones y responder de forma personal los ítems evitando la 

inducción a respuestas para evitar sesgo. Al finalizar la evaluación, se debe de 

asegurar que los evaluados hayan contestados todos los ítems. 

Normas de calificación  

La corrección de la escala se obtiene según el puntaje por ítem que la persona 

marcó: nunca = 1, casi nunca = 2, casi siempre = 3 y siempre = 4. Después, dichos 

puntajes se suman por cada componente y también se hace una suma total para 

obtener el resultado general. Finalmente se ubican los puntajes directos en los 

baremos para obtener resultados percentilares. 

Normas de interpretación  

La interpretación de la escala depende del puntaje obtenido. Se empieza por la 

interpretación general. Después, se empieza a interpretar cada componente según 

las dimensiones Acoso expresivo, Exhibicionismo, Persecuciones, Acoso físico, 

Acoso Verbal; para ello es importante el análisis de los ítems individuales. Los 

niveles que se obtienen serán: Bajo, Esporádico, Intenso y Muy intenso. 

Validez, Confiabilidad y Baremos  

La validez de contenido se obtuvo mediante el criterio de jueces a través de la V de 

Aiken y cuyos resultados fue ≥ .80. Por otra parte, se consiguió la validez de 

constructo a través de la correlación ítem-test con el coeficiente de correlación de 

Pearson observando valores > .20 para la homogenización de ítems y el análisis 

factorial obteniendo una varianza acumulada de 52% y con cargas factoriales > .40 

al agrupar los ítems en 5 factores. Asimismo, se obtuvo una confiabilidad mediante 

el Alfa de Cronbach de .898. Por último, se establecieron baremos percentilares, 

puntos de corte y niveles descriptivos. Los niveles son Bajo, Esporádico, Intenso y 

Muy intenso 
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Anexo 4. Consentimiento informado para la investigación “Evidencias 

psicométricas de la escala de acoso sexual callejero en estudiantes universitarias 

de Piura, 2023”. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, ………………………………………………………………., voluntariamente 

acepto actuar como participante en la aplicación del instrumento conducido por, 

Barrera Pareja Angie Pierina, investigadora de la Universidad César Vallejo. He 

sido informada de los objetivos, alcances y resultados esperados de este estudio y 

de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea 

en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, 

esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los del estudio. De tener 

preguntas sobre el proyecto, puedo realizarlas sin inconvenientes, también 

entiendo que puedo poner fin a mi participación en cualquier momento y sin 

represalias.  

Barrera Pareja Angie Pierina. 

 

Firma de la evaluada 

Edad:  

 

 

Piura………de…………………..del 2023 
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Anexo 5. Certificados de validez por jueces 
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Anexo 7. Captura de pantalla de la base de datos 
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Anexo 8. Captura de pantalla del análisis realizado 
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Anexo 9. Consentimiento de la autora del instrumento escala de acoso sexual 

callejero 
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Anexo 10. Resultados de la prueba piloto, estudio de correlación ítems - test 

corregida y evaluación de confiabilidad mediante coeficiente Omega y Cronbach 

Tabla 1 

Correlación ítems - test corregida de la Escala de acoso sexual callejero 

Ítems ritc

1 .536 

2 .584 

3 .456 

4 .282 

5 .672 

6 .417 

7 .473 

8 .553 

9 .306 

10 .434 

11 .557 

12 .600 

13 .472 

14 .364 

15 .421 

16 .586 

17 .637 

18 .570 

19 .483 

20 .505 

21 .549 

22 .542 

23 .535 

24 .467 

25 .508 

26 .540 
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27 .564 

28 .348 

29 .515 

30 .480 

31 .209 

32 -.030 

33 .237 

Nota. ritc: Correlación ítem test corregida / M = 50 estudiantes 

 

Se observa que los índices de las correlaciones son superiores a .30, asumiéndose 

su pertinencia dentro del instrumento. No obstante, se identificó que los ítems 31 y 

y 33, a nivel general no tuvieron un buen funcionamiento, pero al analizarlos de 

acuerdo a sus dimensiones respectivas su coeficiente mejoro, por lo tanto, se 

decidió no eliminarlos. Sin embargo, se ha decidido eliminar el ítem 32 dado que 

tiene valores -.030, lo que indica que no se relaciona con el instrumento.   
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Tabla 2  

Estadísticas de confiabilidad de la escala de acoso sexual callejero  

Dimensiones ω 

Acoso expresivo .916 

Acoso verbal .743 

Acoso físico .907 

Persecusiones .801 

Exhibicionismo .855 

Nota. ω: Coeficiente omega 

Se aprecia que los índices de confiabilidad superan el mínimo valor aceptable (.65), 

por tanto, puede considerarse que las mediciones son confiables. 
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ANEXO 11. Documento para aplicar el instrumento 
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