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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo general, determinar si existen 

diferencias significativas entre el acoso callejero en alumnos del nivel secundario 

pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y rurales de Piura, en 

2023. El diseño de la investigación fue no experimental, comparativo. Se trabajó 

con una muestra de 372 estudiantes secundarios a quienes se les aplicó la Escala 

de Acoso Sexual Callejero [EASC], validado por expertos (V de Aiken ≥ 0.80) y con 

una confiabilidad general de 0.879 (2 mitades de Spearman-Brown). Como 

resultado se obtuvo que sí existen diferencias significativas entre el acoso callejero 

en alumnos del nivel secundario pertenecientes a instituciones educativas en zonas 

urbanas y rurales (valor p calculado = 0.008 < p tabular = 0.05), siendo mayor el 

acoso en zonas urbanas (64.130 % de acoso bajo) que rurales (84.270 % de acoso 

bajo). Para Acoso Expresivo el valor p calculado = 0.14 > p tabular = 0.05, para 

Acoso Verbal el valor p calculado < .001 < p tabular = 0.05, para Acoso Físico el 

valor p calculado < .001 < p tabular = 0.05, para Persecuciones el valor p calculado 

= 0.1 > p tabular = 0.05, y para Exhibicionismo el valor p calculado < .001 < p tabular 

= 0.05. Se concluyó en que sí existen diferencias significativas entre el acoso 

callejero en alumnos del nivel secundario pertenecientes a instituciones educativas 

en zonas urbanas y rurales, de manera general y en la mayoría de sus 

dimensiones. 

Palabras clave: acoso callejero; zona urbana; zona rural; estudiantes. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine if there are significant 

differences between street harassment in secondary school students belonging to 

educational institutions in urban and rural areas of Piura, in 2023. The research 

design was non-experimental, comparative. We worked with a sample of 372 high 

school students to whom the Street Sexual Harassment Scale [EASC] was applied, 

validated by experts (Aiken's V ≥ 0.80) and with a general reliability of 0.879 (2 

halves of Spearman-Brown). As a result, it was found that there are significant 

differences between street harassment in secondary school students belonging to 

educational institutions in urban and rural areas (calculated p value = 0.008 < 

tabular p = 0.05), with harassment being greater in urban areas (64.130%). low 

harassment) than rural (84.270% low harassment). For Expressive Harassment the 

calculated p value = 0.14 > tabular p = 0.05, for Verbal Harassment the calculated 

p value < .001 < tabular p = 0.05, for Physical Harassment the calculated p value < 

.01 < tabular p = 0.05, for Persecutions the calculated p value = 0.1 > tabular p = 

0.05, and for Exhibitionism the calculated p value < .001 < tabular p = 0.05. It was 

concluded that there are significant differences between street harassment in 

secondary school students belonging to educational institutions in urban and rural 

areas, in general and in most of its dimensions. 

Keywords: street harassment; urban zone; rural zone; students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El acoso callejero puede ser definido como una manera de dominación que 

atenta contra las mujeres en relación a su salud, libertad y bienestar impidiendo el 

pleno uso de sus derechos como el transitar en un espacio público de forma libre. 

En América Latina, el primer país en crear una ley frente al acoso callejero fue el 

Perú, dadas sus alarmantes cifras las cuales indican que 7 de 10 mujeres refieren 

haber sufrido acoso callejero en algún momento de sus vidas (Chacón, 2019). En 

ese sentido, esta ley determina las responsabilidades de las instituciones públicas 

para prevenir y condenar este tipo de violencia. Indica la obligación de parte del 

Ministerio de Educación en crear procesos de aprendizaje y prevención de este 

fenómeno; además del deber del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 

enviar avisos contra el acoso callejero en el transporte público (Sánchez-Díaz, 

2019). 

En la actualidad el problema del acoso callejero está presente en todos los 

niveles. En un estudio realizado en Chile el 2022, con estudiantes de 18 a 29 años, 

se encontró que el acoso callejero había ocasionado emociones negativas 

independientemente del lugar donde ocurra, siendo las respuestas conductas de 

evitación o de confrontación de acuerdo a la edad de la víctima y siendo común el 

que sea perpetrada por hombres (Fierro-Ide et al. 2022). Además, en Suecia, se 

pudo identificar que entre los años 2010 y 2012, el acoso sexual se presentó como 

una conducta de hostigamiento a nivel físico y también verbal donde las 

adolescentes de sexo femenino fueron víctima de acoso durante estos tres años 

de investigación. Tanto en el sexo masculino como femenino prevaleció el acoso 

sexual en la modalidad insulto, y que el mostrar malestar emocional de tipo 

depresivo es visto como señal de debilidad sobre todo en el género masculino ya 

que se tiene el estereotipo machista de fortaleza en el hombre (Dahlqvist et al. 

2016). 

En Perú, en una investigación realizada el 2023, con estudiantes 

universitarios de Huancavelica, se identificó que el 28 % han experimentado acoso 

y que la mayor parte son mujeres, actos cometidos en la vía pública y por personas 

desconocidas. Mientras que, en Áncash se halló que las adolescentes habían 

sufrido acoso sexual callejero, 52.4 % en un ámbito privado y 45 % en un espacio 
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público, y se hallaron también distinciones significativas en relación con el 

comportamiento de interacción social, factor verbal y físico y el componente 

general. Asimismo, en un estudio del 2018, se encontró que escolares del sexo 

femenino de un centro educativo, sufrieron de acoso ya sea de forma física o verbal 

y tuvieron como consecuencia inseguridad, ira y temor; lo que es un indicativo del 

impacto que tiene en el bienestar mental y emocional de quienes lo padecen. El 

acoso sexual tuvo lugar dentro del transporte público y calles cercanas a sus 

domicilios y escuelas (Calero y Pérez, 2018). 

En Piura, según el reporte estadístico del MINEDU (2023b), a través de su 

plataforma SíseVe contra el acoso escolar, durante los años 2021, 2022 y 2023 se 

realizaron unas 203 denuncias de acoso sexual, hostigamiento sexual y toques, 

acciones de carácter sexual o acciones libidinosos en perjuicio de menores. 

Además, el acoso callejero de tipo sexual también estuvo presente en años 

anteriores. Así, entre los años 2014 y 2020 se reportaron 388 casos de acoso 

sexual, hostigamiento sexual y toques, acciones de carácter sexual o acciones 

libidinosos en perjuicio de menores. Como respuesta a esta problemática, el 2019 

se aprobó una norma municipal que establece diversas sanciones para el acoso 

callejero, buscando también concientizar a la población de Piura sobre esta 

problemática y sus consecuencias (Cutivalú, 2019). 

Sobre la base de esta realidad pasada y actual, se puede hacer la proyección 

de que el acoso sexual callejero contra niñas, adolescentes y mujeres continuará 

aumentando, tanto a nivel internacional, nacional como local, en la medida en que 

no se emprenden actividades básicas tanto en el aspecto normativo como en la 

comunicación para crear consciencia contra estas prácticas que pueden provocar 

daños permanentes en sus víctimas, sobre todo en su salud mental y emocional. 

El por qué de este estudio radica justamente en la constatación del aumento 

de denuncias sobre acoso y sus consecuencias; así, el estudio se ha realizado para 

que en un futuro se puedan reportar una disminución significativa de las víctimas 

de este flagelo social, sobre todo examinando esta problemática en el ámbito rural, 

donde por el abandono del Estado se podría ver agravada. 

Se hizo necesario, entonces, identificar las diferencias que puedan existir 

entre el acoso callejero que sufren estudiantes de una institución educativa urbana 
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y los de una institución educativa rural del departamento de Piura, pretendiendo 

ofrecer una respuesta a la pregunta siguiente: 

¿Cuáles son las diferencias significativas entre el acoso callejero en alumnos 

del nivel secundario pertenecientes a instituciones educativas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, en 2023? 

Así, la justificación de este estudio consiste, en primer lugar, en que se trata 

de una problemática viva de urgente solución, ya que se ve a diario como el acoso 

callejero ha sido normalizado en la sociedad peruana y por tanto no es visto, en 

muchos casos, como un problema social con consecuencias emocionales en 

quienes lo experimentan. Y todo esto a pesar que existen leyes que condenan esta 

práctica, como la N.° 30314 que busca prevenir y sancionar el acoso sexual 

realizado en lugares que son públicos y que vulneran los derechos de los 

ciudadanos, priorizando, los derechos de la mujer; norma publicada en el 2015 a 

través del diario El Peruano. 

Considerando que este tema no ha tenido la importancia que amerita a nivel 

local es que se optó por iniciar esta investigación en la ciudad de Piura para 

detectar diferencias significativas entre alumnos de Instituciones Educativas tanto 

rurales como urbanas, en relación con el acoso callejero. 

La investigación, es relevante porque permite contribuir en los siguientes 

niveles: desde un punto de vista teórico la siguiente investigación contribuirá al 

fortalecimiento de los conocimientos sobre el acoso callejero en la población de 

Piura. También permitirá contar con información actualizada del tema en estudio, 

e incentivar a otros profesionales a investigar más acerca de este tema tan 

importante. 

La presente investigación se justifica metodológicamente ya que, al trabajar 

con un instrumento validado, facilita un estudio riguroso que da pie a futuras 

elaboraciones de nuevos instrumentos para medir y comparar el acoso callejero. 

Finalmente, a nivel social conlleva a proponer alternativas o medidas para dar 

solución a este problema que afecta a los adolescentes a nivel mundial, como 

también a educar a los adolescentes de las zonas rurales y urbanas a reconocer el 
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acoso callejero como un problema que existe, del que se puede hablar y se pueden 

tomar medidas para frenarlo. 

Por lo tanto, como objetivo general para esta investigación se planeó 

determinar si existen diferencias significativas entre el acoso callejero en alumnos 

del nivel secundario pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y 

rurales de Piura, en 2023. 

Así también se propuso como objetivos específicos: (1) identificar el grado de 

acoso callejero en alumnos de nivel secundario pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y zonas rurales; (2) hallar el grado de acoso 

expresivo, verbal, físico, persecuciones y exhibicionismo en alumnos de nivel 

secundario pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y rurales. 

Finalmente, la hipótesis general del estudio es que sí existen diferencias 

significativas entre el acoso callejero en alumnos del nivel secundario 

pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y rurales de Piura, en 

2023. Y como hipótesis específicas: 

Ha1: El grado de acoso callejero en alumnos de nivel secundaria 

pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y zonas rurales de 

Piura, 2023 es alto. 

Ho1: El grado de acoso callejero en alumnos de nivel secundaria 

pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y zonas rurales de 

Piura, 2023 es bajo. 

Ha2: Existe diferencia significativa de acoso callejero referente a las 

dimensiones acoso expresivo, verbal, físico, persecuciones y exhibicionismo entre 

alumnos del nivel secundaria pertenecientes a instituciones educativas en zonas 

urbanas y rurales de Piura, 2023. 

Ho2: No existe diferencia significativa de acoso callejero referente a las 

dimensiones acoso expresivo, verbal, físico, persecuciones y exhibicionismo entre 

alumnos del nivel secundaria pertenecientes a instituciones educativas en zonas 

urbanas y rurales de Piura, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación con la problemática planteada se han realizado diversas 

investigaciones de interés. Así, Fierro-Ide et al. (2022) realizaron una indagación 

con la meta de explorar las vivencias del acoso sexual callejero en estudiantes 

chilenas de 18 a 29 años. Siendo cualitativo, exploratorio-descriptivo y de diseño 

narrativo. Los datos se recuperaron por medio de una entrevista semiestructurada 

y un diagrama de elaboración propia en 10 universitarias. Sus resultados definen 

al acoso callejero como una forma de violencia que ocasiona emociones negativas 

independientemente del lugar donde ocurra, siendo las respuestas conductas de 

evitación o de confrontación de acuerdo a la edad de la víctima y siendo común el 

que sea perpetrada por hombres. 

Esta investigación es relevante, porque indaga sobre la problemática del 

acoso callejero en el caso de estudiantes, que si bien son de otro país, se trata de 

un trabajo investigativo relevante, para comparar sus resultados con los que se 

obtuvieron en la presente investigación. 

Asimismo, se cuenta con el estudio de González et al. (2020) que tuvo como 

meta determinar el grado de acoso sexual callejero recibido por 505 féminas entre 

18 y 54 años de Paraguay. De diseño no experimental y carácter descriptivo. Se 

hizo uso de un cuestionario validado de acoso sexual en lugares públicos de 

Persíngola y Zanotti del 2018. Sus resultados indicaron que gran parte de las 

participantes sufrió acoso sexual callejero, siendo el verbal / gestual el más 

frecuente, además de que las más jóvenes tendrían mayor probabilidad de 

experimentarlo en la vía pública. 

Este estudio es también de interés porque su alcance también es descriptivo, 

y buscó identificar el acoso callejero en el caso de lugares públicos, que como se 

sabe son espacios donde se presenta con más frecuencia esta problemática, sobre 

todo en poblaciones más vulnerables como las menores de edad de sexo 

femenino. 

Otro estudio de interés es el de Sánchez-Díaz (2019) cuyo objetivo fue 

analizar la relación de cómo es entendido el acoso callejero, la autobjetivación de 

las mujeres y su reacción ante ello. De diseño no experimental y correlacional, 

haciendo uso de un muestreo por conveniencia no probabilístico, obteniendo una 
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muestra de 46 mujeres de Republica Dominicana que laboran en una universidad 

privada. Los hallazgos evidenciaron que a menos aprobación del acoso mayor es 

el nivel de educación y condiciones sociales y que a más empeño en la prevención 

de este fenómeno menor sería la autobjetivación que serían victimas las mujeres. 

En este caso este trabajo investigativo es relevante también, porque buscó 

identificar el acoso callejero, pero investigando su relación con factores como el 

nivel educativo y las condiciones sociales, algo que precisamente también se tuvo 

en cuenta en la presente investigación donde se indagó acerca del acoso callejero 

diferenciado por zona rural o zona urbana. 

En el caso de Sastre (2018) éste efectuó una investigación con el propósito 

de saber la regularidad de acoso que sufren universitarias de Salamanca, quiénes 

realizan este tipo de actos, su vínculo con el sexismo y su actitud al respecto. De 

diseño no experimental y correlacional. Se recogieron datos a través de una 

encuesta en línea conformada por cuestionarios debidamente validados por 

expertos (Billi del 2015, Flores del 2014 y Expósito, Moya y Glick en 1998), así 

como una ficha sociodemográfica. Como resultado se encontró que estos actos 

son perpetrados en su mayoría por hombres y se enfocan en las mujeres, en las 

cuales impacta de manera emocional y conductual; además se halló que a mayor 

nivel de sexismo y aprobación del acoso aumenta la posibilidad de cometerlo hacia 

extraños. 

Este trabajo es relevante también porque se aplicó instrumentos debidamente 

validados para identificar el nivel de acoso callejero, sobre todo desde la óptica de 

la mujer como su principal víctima, identificando también su impacto en diferentes 

aspectos de su salud mental. 

Por otro lado, Hoces (2023) realizó una investigación cuyo propósito fue el 

determinar la percepción del hostigamiento y acoso sexual de universitarios de 

Huancavelica - Perú. De diseño no experimental y descriptivo. Se encuestó a 3603 

estudiantes, haciendo uso de un instrumento adaptado “Relaciones que vulneran 

los derechos de las personas” de Bardales y Ortiz en 2012. Sus resultados 

arrojaron que el 28 % de estudiantes han experimentado acoso y que la mayor 

parte son mujeres, actos cometidos en la vía pública y por personas desconocidas. 
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Este trabajo investigativo también es relevante porque identifica el nivel de 

acoso en el caso específico de mujeres víctimas en espacios públicas, teniendo 

como victimarios a personas desconocidas. Si bien, se trata de un estudio en 

estudiantes universitarias, es próximo por ser un estudio realizado en Perú. 

Otro trabajo de investigación es el de Rosales et al. (2022) que tuvo como 

propósito distinguir el acoso sexual del que son víctimas adolescentes peruanas y 

que se realiza en ambientes públicos. Siendo descriptivo comparativo y que 

identificó como muestra a 372 estudiantes, en su mayoría de establecimientos 

públicos del Santa, Áncash. Se hizo uso de un cuestionario conformado de 13 

preguntas, de la estadística descriptiva para establecer grado de acoso sexual y 

estadística inferencial para reconocer las diferencias entre estas instituciones. 

Obteniendo como resultados la presencia de acoso sexual en estos 

establecimientos: 52.4 % en la privada y 45 % en la pública. Así como diferencias 

significativas en relación con el comportamiento de interacción social, factor verbal 

y físico y el componente general. 

Este estudio se puede considerar relevante y de interés comparativo para la 

presente investigación porque justamente hace una diferenciación del nivel de 

acoso a nivel de un ámbito de escuela privada y un ámbito de escuela pública, 

diferenciación que es relevante porque podría estar asociada a un nivel de 

desarrollo o ingresos mayor, como sucede también en el caso de las diferencias 

entre ciudad y campo. 

Igualmente, Prieto (2020) buscó determinar el acoso sexual callejero que 

viven a diario un grupo de 15 universitarias entre 18 y 29 años y su reacción ante 

ello. De diseño no experimental y carácter descriptivo. Se recogió datos por 

intermediación de una herramienta de registro que partió de una examinación de 

encuestas acerca de victimización en Perú. Se abordó con una ficha individual que 

registraba la victimización, así como una entrevista de tipo semiestructurada. 

Teniendo como resultado que la mirada lasciva era el modo más realizado, 

continuado de los gestos de carácter sexual. No determinándose a qué horas 

sucedían estos hechos, atribuyéndole al tiempo en que se ven expuestas las 

mujeres en ambientes públicos. 

Este trabajo investigativo es de interés porque también busca identificar el 
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nivel de acoso callejero, donde la principal víctima de la mujer y sobre todo 

perpetrado en espacios públicos. 

En el caso de Medina (2020) éste efectuó una investigación cuyo propósito 

fue distinguir el acoso sexual callejero que experimentaban discentes de 

secundaria de una institución de régimen privado y otra del régimen público del 

Santa. Siendo el estudio cuantitativo, de diseño de alcance descriptivo, 

comparativo, transversal. Definiendo una muestra de 212 (privada) y 160 (pública) 

estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario conformado por 13 preguntas. 

Se halló diferencias significativas en relación al área de interacción social, así como 

en los factores verbal y físico entre ambas instituciones. Por medio de la T-Student, 

se alcanzó (p < 0.05), lo que permitió concluir el bajo grado de acoso en los 

colegios, pero que cambiaba de acuerdo a su contexto. 

Este trabajo de investigación es también relevante como los demás por 

estudiar la problemática planteada de forma diferenciada según distintos ámbitos, 

en este caso, según el régimen de la institución educativa, ya sea esta pública o 

privada. 

Asimismo, Serrano (2018) efectuó una investigación cuyo objetivo fue 

diferenciar entre el acoso sexual callejero experimentado por mujeres tanto de 

instituciones públicas como privadas. Investigación cuantitativa, descriptiva- 

comparativa, no experimental y de corte transeccional. Con una muestra que reunió 

a 200 universitarias entre 17 a 23 años, haciendo uso de la Escala de Acoso Sexual 

Callejero, contextualizada al Perú en el 2017. Encontrándose que en su mayoría 

son las universitarias de establecimientos privados las que sufrieron mayor acoso 

sexual. Aún con ello, no se halló diferencias significativas en las áreas específicas 

del acoso como el expresivo, verbal, físico, persecuciones y exhibicionismo. 

Este trabajo es muy relevante porque estudia la misma problemática, incluso 

haciendo uso de la misma escala que se utilizó en la presente investigación, 

herramienta que permite diferenciar el acoso según sus distintas dimensiones. 

Finalmente, la investigación de Cruz (2017), quien tuvo como propósito 

establecer las características psicométricas de una escala sobre acoso sexual 

callejero en universitarias piuranas. Se ejecutó una indagación de tipo descriptivo, 

cuantitativo, no experimental y transversal, estructurado desde un enfoque 
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psicométrico-instrumental. La muestra consistió en 342 estudiantes de edades 

comprendidas entre los 17 y 23 años. A través de un análisis factorial con cinco 

componentes principales, que explicaron el 52 % de la varianza total, se validó el 

constructo. Se observaron correlaciones positivas y significativas entre los ítems y 

sus respectivos componentes. Además, se obtuvieron coeficientes aceptables de 

confiabilidad para las dimensiones de acoso sexual callejero. 

Este estudio, si bien es instrumental, da cuenta del nivel de acoso sexual 

callejero en el caso de Piura, de forma rigurosa, razón por la cual se creyó correcto 

hacer uso de la escala planteada por la investigación mencionada. 

Ahora bien, se hace necesario pasar a puntualizar los principales conceptos 

teóricos de la investigación. Así, el acoso callejero se define como la intrusión a la 

privacidad sin un consentimiento anterior, originando perjuicios y vulnerando el 

derecho de las mujeres; llegando a ser un acto común del día a día en el que las 

mujeres se ven forzadas a tolerarlo (Fairchild, 2023; Rosales Márquez et al., 2022). 

Según este autor, la vía pública debería ser un espacio donde se camine con 

libertad y seguridad, en el que los derechos no se vean vulnerados, y sin 

predominio de ningún género; empero, a pesar de la lucha por la igualdad de 

género y el respeto a los derechos y dignidad de la mujer, permanece un aspecto 

no siempre tomado en cuenta por los altos mandos, como el hecho de que va en 

contra de la salud mental de las féminas (Rosales et al. 2022). 

El escritor se apoya en la teoría de la sociología del género presentada por 

Robert Connell, la cual señala tres aspectos distintos en este tema. como las 

catexis, las relaciones de poder y las relaciones de producción. Aplicado a las 

relaciones de género, señala que una asociación entre el ideal cultural y el poder 

institucional, colectivo o incluso a nivel del individuo es la fuente principal de la 

dominación masculina. En lugares donde las relaciones de poder son 

fundamentales para la práctica social de género. Respecto a las relaciones de 

producción, indica que en la sociedad existe una repartición disímil de las 

actividades; en este proceso se establece qué es lo conveniente a realizar por un 

varón y una mujer, donde su participación de esta última está en desventaja. Por 

lo tanto, en el ámbito de trabajo, los puestos, labores y responsabilidades se dividen 

según el grupo genérico. Asimismo, las relaciones catéxicas en la estructura de 
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género están determinadas por características particulares centradas en la 

sexualidad, el cuerpo y las emociones (Reguera et al. 2014). 

El acoso callejero, en el pasado, era visto como un hecho de poca importancia 

a diferencia de la violencia ejercida en espacios privados; sin embargo, hoy en día 

es contemplado como un acto preliminar a una agresión física grave (Gauna et al. 

2021). Y que tiene como efecto una ofensa a la dignidad mediante la generación 

de un ambiente amenazador (Kirillova, 2020; Hernández, 2021). Entre las acciones 

relacionadas a este suceso se encuentran: los improperios, gestos, exhibiciones, 

etc. (Chacón, 2019). Comentarios de insinuación sexual, tocamiento no consentido 

o irrupción del espacio (Campos et al. 2017). Expresiones verbales son 

direccionadas a la víctima con el fin de destacar una parte del cuerpo que es 

considerado lo más atractivo, siendo realizado a través de un piropo; estas 

constantes expresiones crean molestia en quien lo recibe y en instancias mayores 

pueden llegar a constituir un problema a nivel psicológico (Sánchez-Díaz, 2019). 

Los piropos mantienen un doble significado, admitiendo el descontrol del 

deseo sexual y la insinuación de una posesión posible del cuerpo (Rodríguez et al. 

2019). Por lo que, se puede definir al acoso callejero como una intromisión por un 

desconocido, que incluyen desde comentarios sobre la apariencia hasta un 

contacto de índole sexual (Herrera y McCarthy, 2023). Además, se relaciona con 

tratos desiguales basados en poder y adueñamiento del espacio público (González 

et al. 2020). 

Quienes sufren de acoso callejero, en su mayor parte, serían las jóvenes es 

decir mujeres que se encuentran en etapas como la adolescencia o juventud, 

situación que se agrava dada la edad que atraviesan, caracterizada por su 

inestabilidad a nivel emocional y por ser el periodo de formación de su personalidad 

(Adeniran et al. 2023). 

El acoso callejero, además, es concebido como una de las manifestaciones 

del acoso sexual (Chacón, 2019). Siendo, su diferencia principal el ser realizado 

en espacios públicos y por un extraño (Fernández, 2016), lo que acrecienta el 

miedo de las mujeres de sufrir una agresión sexual, impactando en su 

desenvolvimiento en la vía pública (García et al. 2022). 

Por tanto, el acoso callejero llega a ser una representación de la violencia 
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hacia la mujer que se produce en espacios diversos como el transporte, centros 

comerciales, en el trabajo, entre otros (Devís-Devís et al., 2022; Rosenbaum et al., 

2020). En situaciones como éstas, las mujeres utilizan medios para evadir el acoso 

y el ser agredidas; a través del cambio de sus rutinas, sus conductas y, en algunos 

casos, la ropa que utilizan, por lo que se podría decir que este hecho consigue 

modificar su conducta (Chacón, 2019; Rosales et al. 2022). 

Por otro lado, el acoso es un hecho del día a día para muchas mujeres en 

sociedades desarrolladas como las que no lo son (Araya et al., 2022; Mohamed y 

Stanek, 2020). Al ser tan usual experimentar hechos de acoso, pierde su 

connotación de una práctica que transgrede la integridad y los derechos de los 

individuos (Echeverría et al. 2018). 

La estrategia menos habitual para combatirlo es denunciarlo o confrontarlo a 

quien lo realizó; situaciones donde el agresor estila responder criticando, gritando 

e incluso agrediendo físicamente. En muchos casos, la víctima no se percibe como 

víctima de acoso callejero, al ser una acción que culturalmente está “aceptada” 

(Sánchez-Díaz, 2019; Alonso-Ruido et al. 2021). Siendo así que estudios han 

revelado que los perpetradores que son ignorados se sienten con la libertad para 

seguir cometiendo estos actos. Por la manera como ocurren y al ser cometidos por 

desconocidos impiden su evaluación y seguimiento penal (Ferrer-Pérez et al. 

2021). 

El impacto negativo de este tipo de actos en las mujeres es notable, 

consiguiendo en muchos casos aumentar su temor a permanecer en los espacios 

públicos y haciendo que disminuya su sensación de seguridad (Quinones, 2020). 

Esta situación entonces puede ocasionar daños a nivel tanto físico como 

psicológico (Drewett et al., 2021), dado que cuando un hombre hace un comentario 

inadecuado y observa detenidamente una parte del cuerpo de una mujer acentúa 

la cosificación de la misma. De esta manera las mujeres se deshumanizan y llegan 

a coligar emociones de humillación e inutilidad como parte de su identidad sexual 

(Sánchez-Díaz, 2019). 

Al respecto de ello, los medios de comunicación tienen una notable influencia 

en el desarrollo del acoso al muchas veces cosificar a la mujer en los programas 

de televisión, que no hacen alusión a la igualdad de género, sino que sobrevaloran 
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el cómo se ve una mujer físicamente (Rosales et al. 2022). Los medios manejan la 

cosificación sexual de la mujer a través de la presentación visual de cuerpos y 

contenidos que resaltan la importancia del aspecto físico. Esta exposición repetida 

de contenido conlleva al consumidor a la aceptación de estas acciones como 

representaciones de la realidad (Sánchez-Díaz, 2019). 

Para muchas mujeres el acoso callejero llega a ser una intromisión en el 

espacio personal, una experiencia humillante y un tipo de violencia; sin embargo, 

mujeres y hombres pueden discrepar en lo que representa (Cesario, 2020). Estas 

diferencias particulares acentúan la necesidad de estudiar este tipo de agresiones 

(Sánchez-Díaz, 2019). Los orígenes de la violencia hacia las mujeres se asientan 

en una construcción sociocultural de género y poder; donde las investigaciones 

indican que el acoso callejero sería una de las maneras más usadas de violencia 

contra las mujeres a nivel mundial (Lizama-Lefno y Quiñones, 2019). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo investigativo fue de tipo básico ya que no se realizó una 

intervención sino solo se describió y comparó una realidad concreta (Hernández- 

Sampieri y Mendoza, 2018); asimismo es cuantitativo, porque se hizo uso de 

herramientas estadísticas con la que se cuantificó y midió frecuencias y relaciones 

entre variables (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Su diseño fue no experimental, comparativo. No experimental porque no se 

manipularon variables; comparativo ya que las variables fueron descritas y 

comparadas en dos submuestras diferentes (Paz-Baena, 2017). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable: Acoso Callejero. 

Definición conceptual: El acoso callejero es la intrusión a la privacidad sin 

un consentimiento anterior, originando perjuicios y vulnerando el derecho de las 

mujeres; llegando a ser un acto común del día a día en el que las mujeres se ven 

forzadas a tolerarlo (Rosales et al. 2022). 

Definición operacional: La medición de la variable fue por medio de la 

Escala de Acoso Sexual Callejero [EASC] de Cruz (2017), conformada por 33 

ítems, con los niveles bajo, esporádico, intenso, muy intenso. 

Dimensiones: acoso expresivo, definido como el uso de miradas, silbidos, 

sonidos, con fines de acoso; acoso verbal, entendido como una expresión verbal 

no consentida que vulnera derechos de la mujer; acoso físico, definido como 

tocamientos del cuerpo de la mujer, especialmente de zonas erógenas; 

persecuciones, entendidas como una prolongación del acoso verbal donde el 

victimario mantiene su cercanía física a la víctima por un tiempo indefinido; 

exhibicionismo, que se define como la muestra de los genitales a féminas 

desconocidas (Lopez, 2020). 

Indicadores: 

Acoso expresivo: Miradas, silbidos, sonidos. 

Acoso verbal: Piropos, charlas forzadas por desconocidos. 
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Acoso físico: Toques por medio de objetos (cuadernos, reglas, periódicos, 

etc.), lugar de toques (nalgas, caderas, órganos sexuales, senos). 

Persecuciones: Persecución por partes de calles, Persecución por medio de 

un bus a otro, averiguación de rutas frecuentes que recorreré la víctima. 

Exhibiciones: Muestra de los genitales, muestra de masturbación o 

eyaculación. 

Escala de medición: ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población se define como el conjunto total de elementos, individuos, 

objetos o eventos que poseen una característica o cualidad común y son objeto de 

estudio o análisis en un contexto particular (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

La población fue constituida por los 11 396 alumnos de secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Tambogrande (MINEDU, 2023a). 

 Criterios de inclusión: 

Estudiantes que se encuentren entre las edades de 12 a 18 años 

Estudiantes del sexo femenino de nivel secundario. 

Residentes del distrito de Tambogrande de la ciudad de Piura. 

 Criterios de exclusión: 

Alumnos menores de 11 años y estudiantes mayores de 19 años. 

Estudiantes del sexo masculino del nivel primario y secundario. 

Estudiantes de origen extranjero o residentes de otros distritos de Piura y/o 

departamentos del Perú. 

3.3.2. Muestra 

Una muestra consiste en un conjunto menor seleccionado de manera 

representativa de una población más extensa, con el objetivo de ejecutar 

inferencias y generalizaciones sobre la población. En lugar de estudiar o analizar 
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toda la población, se selecciona una muestra más limitada pero representativa que 

facilite obtener información válida y confiable sobre las características o 

comportamientos de interés (Paz-Baena, 2017). 

Se calculó la muestra con la aplicación de la siguiente ecuación de tamaño 

muestral para poblaciones finitas: 

Figura 1 

Fórmula de tamaño muestral 

 

 
Dónde: 

N = población; 

e = error; 

p y q = proporciones; 

Z = nivel de confianza. 

De esta manera, con una población de 11 396, se obtuvo una muestra de 372 

estudiantes secundarios. 

3.3.3. Muestreo 

El muestreo no probabilístico por cuotas fue un método de selección de una 

muestra representativa de una población en el que cada elemento de la población 

tenía diferentes probabilidades de ser seleccionado para formar parte de la 

muestra. Y es por cuotas, ya que la muestra se divide en cuotas según un criterio 

específico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

En el caso de la presente investigación, el criterio para las cuotas fue la zona 

que puede ser urbana o rural. Así, la muestra de 372 estudiantes secundarios fue 

dividida en dos cuotas de 50 % cada una: 186 estudiantes de zona urbana; y 186 

estudiantes de zona rural. 

3.3.4. Unidad de análisis 
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La unidad de análisis fue el propio alumno, ya que se le preguntó directamente 

sobre la variable de estudio. En este caso se ha escogido al estudiante secundario 

por estar en una etapa de desarrollo de su sexualidad, y en ese sentido vive 

experiencias que marcarán toda su experiencia futura. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

Una técnica de recolección de datos es un método o enfoque utilizado para 

obtener información o datos relevantes para una investigación o análisis. Estas 

técnicas están diseñadas para recopilar datos de manera sistemática y objetiva, 

con el fin de obtener información precisa y confiable para su posterior análisis 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se planteó el uso de la técnica de la 

encuesta. 

3.4.2. Instrumento 

Un cuestionario es una herramienta de recolección de datos que estructura 

un conjunto de preguntas que se utilizan para obtener información de manera 

sistemática y estandarizada. Está diseñado para recopilar datos de una muestra 

de individuos con el fin de obtener respuestas directas y específicas sobre diversos 

temas o variables de interés en un estudio o investigación (Paz-Baena, 2017). 

Específicamente se utilizó la Escala de Acoso Sexual Callejero [EASC] de 

Cruz (2017), cuya finalidad fue estimar el grado de acoso sexual callejero; se puede 

aplicar a alumnos de nivel secundario de 11 a 17 años. El tiempo de aplicación 

estándar del instrumento es de 15 a 20 minutos. El instrumento está conformado 

por 33 ítems, agrupados en las dimensiones Acoso Expresivo, Acoso Verbal, 

Acoso Físico, Persecuciones, Exhibicionismo; con los niveles “bajo”, “esporádico”, 

“intenso”, “muy intenso”; definidos así por el creador del instrumento. 

3.4.3. Validez y confiabilidad 

La validación de este instrumento se hizo en el departamento de Piura, con 

estudiantes de nivel secundario de 11 a 17 años. 

La validez de contenido se evaluó a través del juicio de expertos mediante la 

V de Aiken, y los resultados fueron ≥ 0.80. En cuanto a la validez de constructo, se 
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empleó la correlación ítem-test con el coeficiente de correlación de Pearson, 

revelando valores > 0.20 para la coherencia de los ítems. El análisis factorial, al 

agrupar los ítems en 5 factores, mostró una varianza acumulada del 52 % con 

cargas factoriales > 0.40. 

La fiabilidad, medida mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, fue 

satisfactoria para el Acoso Sexual Callejero (α= 0.898), acoso expresivo (α= 0.876), 

exhibicionismo (α= 0.766), persecuciones (α= 0.801), acoso físico (α= 0.834) y 

acoso verbal (α= 0.648). Además, el método de 2 mitades Spearman Brown arrojó 

un valor elevado de 0.879. Los baremos se establecieron utilizando percentiles de 

manera general. 

3.5. Procedimientos 

Primero, se pasó a requerir autorización a los centros educativos donde se 

aplicó la Escala EASC. Los datos recopilados fueron procesados con el programa 

MS Excel para luego obtener frecuencias haciendo uso del programa SPSS 

Versión [V] 27. Estas frecuencias fueron presentadas en tablas y figuras que 

facilitaron la comparación entre el nivel de acoso sexual callejero en el espacio 

urbano y el espacio rural. Finalmente, se discutieron los resultados presentados y 

se arribaron a conclusiones y recomendaciones que servirán de apoyo para futuras 

investigaciones. 

3.6. Método de análisis de datos 

Los datos recopilados fueron procesados con el programa MS Excel para 

luego obtener frecuencias haciendo uso del programa JASP 0.18.1.0. Igualmente 

se aplicó la prueba U de Mann Whitney para estimar las diferencias significativas 

entre las zonas urbanas y rurales con respecto al acoso callejero, tanto de manera 

general como para cada dimensión. Se usó esta prueba no paramétrica, debido a 

que la variable y sus dimensiones no presentaron una distribución normal. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación se llevó a cabo siguiendo las pautas establecidas por el 

Colegio de Psicólogos del Perú (2017) en su Código de Ética y Deontología. Según 

el artículo 36 de este código, se enfatiza la obligación del psicólogo de preservar el 

anonimato de los participantes en estudios científicos. Los datos recopilados fueron 
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tratados con total confidencialidad, en estricta conformidad con los principios del 

Código Nacional de Integridad Científica del CONCYTEC (2019): integridad, 

honestidad, objetividad, veracidad y transparencia. Además, se ha dado el debido 

respeto a la propiedad intelectual mediante la inclusión de citas y referencias de 

acuerdo con las normas APA v. 7. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Frecuencias para nivel de acoso según colegio 
 

Colegio Nivel de acoso Frecuencia Porcentaje 

Rural Bajo 150 84.270 

 
Esporádico 26 14.607 

 
Intenso 2 1.124 

 
Total 178 100.000 

Urbano Bajo 118 64.130 

 
Esporádico 62 33.696 

 
Intenso 4 2.174 

 Total 184 100.000 

Nota. Fuente: Encuesta. 

Se puede observar diferencia en la incidencia de acoso callejero entre el 

colegio urbano y el colegio rural. En el colegio urbano, solo el 64.130 % de los casos 

de acoso se clasifican como bajo, mientras que en el colegio rural este nivel alcanza 

el 84.270 %. Este hallazgo sugiere que el colegio urbano experimenta una 

proporción considerablemente mayor de situaciones de acoso callejero de 

naturaleza esporádica o intensa en comparación con el colegio rural. 

Para verificar si esta diferencia es significativa, se procedió a aplicar la prueba 

U de Mann-Whitney (dada la no-normalidad de variables), a nivel general y por 

dimensiones. 
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Tabla 2 

Análisis comparativo de nivel de acoso callejero en colegio rural y urbano 
 

Grupos Media 
Diferencia 

de medias 
U p 

 

rbis 

Colegio rural 49.506     

  -4.298 13 738.00 0.008 -0.161 

Colegio urbano 53.804    

Nota. U: U de Mann-Whitney; rbis: Correlación biserial (tamaño de efecto) 

En la tabla se identifica que existen diferencias significativas (p<.05) según el 

tipo de colegio, donde en el colegio urbano se detecta una mayor presencia de 

acoso callejero, ya que la media es significativamente superior en el colegio rural. 

Además, se reporta una correlación biserial (rbis) de -0.161, lo que indica un tamaño 

de efecto pequeño. Por tanto, los resultados respaldan la hipótesis planteada por 

el investigador, sugiriendo que hay una diferencia significativa en el nivel de acoso 

callejero entre los colegios rurales y urbanos. 
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Tabla 3 

Análisis comparativo de nivel de acoso callejero por dimensiones 
 

Dimensión 
Grupos Media 

Diferencia 

de medias 
U p 

 

rbis 

Acoso expresivo rural 18.124     

 
urbano 19.201 -1.077 14907 0.14 -0.09 

Acoso verbal rural 8.404 
    

 
urbano 9.951 -1.547 12200 < .001 -0.255 

Acoso físico rural 5.854 
    

 
urbano 6.440 -0.586 13355 < .001 -0.184 

Persecuciones rural 9.899 
    

 
urbano 10.304 -0.405 14756 0.1 -0.099 

Exhibicionismo rural 7.225 
    

 
urbano 7.908 -0.683 12606 < .001 -0.23 

Nota. U: U de Mann-Whitney; rbis: Correlación biserial (tamaño de efecto) 

En el análisis comparativo del nivel de acoso callejero por dimensiones, se 

observan resultados significativos en varias dimensiones. No se encontraron 

diferencias significativas entre el colegio rural y urbano en la dimensión de Acoso 

Expresivo (U = 14907, p = 0.14). En la dimensión de Acoso Verbal, se encontraron 

diferencias significativas (U = 12200, p < .001) entre el colegio rural y urbano. La 

correlación biserial (rbis) de -0.255 indica un tamaño de efecto pequeño. Se 

encontraron diferencias significativas (U = 13355, p < .001) en la dimensión de 

Acoso Físico entre el colegio rural y urbano. La correlación biserial (rbis) de -0.184 

indica un tamaño de efecto pequeño. No se encontraron diferencias significativas 

en la dimensión de Persecuciones entre el colegio rural y urbano (U = 14756, p = 

0.1). Se encontraron diferencias significativas (U = 12606, p < .001) en la dimensión 

de Exhibicionismo entre el colegio rural y urbano. La correlación biserial (rbis) de - 

0.23 indica un tamaño de efecto pequeño. 
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En resumen, los resultados indican que el tipo de institución (rural vs. urbano) 

está relacionado de manera significativa con diversas dimensiones de acoso 

callejero, aunque el tamaño de efecto de esta asociación es pequeño. 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación al definir si existen diferencias significativas entre el 

acoso callejero en alumnos del nivel secundario pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y rurales de Piura, en 2023, se pudo encontrar que el 

valor p calculado = 0.008 < p tabular = 0.05, a través de la prueba no paramétrica 

U de Mann-Whitney, siendo mayor el acoso en zonas urbanas (64.130 % de acoso 

bajo) que rurales (84.270 % de acoso bajo). Lo que nos da a entender que sí existen 

diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales. Esto quiere decir, el ámbito 

escolar está asociado al nivel de acoso callejero, mostrándose diferencias 

significativas entre un ámbito y otro, en este caso entre el ámbito urbano y el rural. 

Ante lo señalado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, donde se indicó que sí existen diferencias significativas entre el 

acoso callejero en alumnos del nivel secundario pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y rurales de Piura, en 2023. Estos resultados son 

corroborados por otros estudios donde también se encontraron diferencias 

significativas con respecto al acoso escolar en distintos ámbitos. Así, en el estudio 

de Medina (2020), se encontró diferencias significativas entre instituciones públicas 

e instituciones privadas con respecto al acoso callejero. También Rosales et al. 

(2022), identificaron diferencias significativas en el acoso sexual entre instituciones 

privadas y públicas. Los resultados también concuerdan con el modelo teórico de 

Robert Connell, que señala que el acoso callejero sobre mujeres es una 

manifestación de la dominación masculina impuesta en la sociedad (Reguera et al., 

2014). Igualmente concuerda con la identificación de las mujeres en etapas de 

adolescencia o juventud, como las principales víctimas de acoso callejero (Adeniran 

et al. 2023). En este sentido, se confirma que las adolescentes son la principal 

víctima de acoso callejero y que este sería mayor en zonas urbanas que rurales, 

dado que la dominación masculina identificada por la teoría de Connell estaría más 

arraigada en las ciudades que en el campo. 

Al determinar el grado de acoso callejero en alumnos de nivel secundario 

pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y zonas rurales, se 

pudo encontrar que el acoso en zonas urbanas fue en un 64.130 % de nivel bajo y 
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en un 1.124 % fue intenso; en zonas rurales fue en un 84.270 % de nivel bajo y en 

un 2.174 % fue intenso. Lo que nos da a entender que el grado de acoso en ambas 

zonas no es alto (intenso). Esto quiere decir, que el nivel alto de acoso tanto en 

zonas urbanas como en zonas rurales se presenta en un bajo porcentaje, 

predominando el nivel bajo, de forma mayoritaria. Ante lo señalado, se acepta la 

hipótesis de investigación, donde se indicó que el grado de acoso callejero en 

alumnos de nivel secundaria pertenecientes a instituciones educativas en zonas 

urbanas y zonas rurales de Piura, 2023 es bajo. Estos resultados son corroborados 

por lo encontrado en el estudio de Medina (2020), que identificó un mayoritario nivel 

bajo de acoso callejero en sus tres dimensiones (74.1 %, 55.7 %, 87.3 %). También 

coincide con lo encontrado por Hoces (2023), que identificó que un 77.2 % no 

habían sufrido acoso sexual, aunque esto fue en el ámbito universitario. Asimismo, 

en el estudio de González et al. (2020), se identificó que la mayoría (69.5 %) había 

sufrido acoso sexual “solo algunas veces”. En este sentido, se confirma que el 

acoso callejero es de nivel bajo tanto en las zonas urbanas como en las zonas 

rurales. 

Al determinar el grado de acoso expresivo, verbal, físico, persecuciones y 

exhibicionismo en alumnos de nivel secundario pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y rurales, se pudo encontrar por medio de la prueba 

no paramétrica U de Mann-Whitney, que para Acoso Expresivo el valor p calculado 

= 0.14 > p tabular = 0.05, para Acoso Verbal el valor p calculado < .001 < p tabular 

= 0.05, para Acoso Físico el valor p calculado < .001 < p tabular = 0.05, para 

Persecuciones el valor p calculado = 0.1 > p tabular = 0.05, y para Exhibicionismo 

el valor p calculado < .001 < p tabular = 0.05. Lo que nos da a entender que para 

las dimensiones Acoso Verbal, Acoso Físico y Exhibicionismo, sí existen diferencias 

significativas entre las zonas urbanas y rurales; mientras que para las dimensiones 

Acoso Expresivo y Persecuciones, no existirían diferencias significativas. Esto 

quiere decir, que para la mayoría de dimensiones el ámbito escolar está asociado 

al nivel de acoso callejero, mostrándose diferencias significativas entre un ámbito y 

otro, en este caso entre el ámbito urbano y el rural. Ante lo señalado, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde se indicó que sí 

existen diferencias significativas de acoso callejero referente a las dimensiones 

acoso verbal, físico, y exhibicionismo entre alumnos del nivel secundaria 
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pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y rurales de Piura, 

2023, mientras que para las dimensiones acoso expresivo y persecuciones, se 

aceptaría la hipótesis nula. Estos resultados son corroborados por la investigación 

de González et al. (2020) que encontró que en su muestra urbana la mayoría sufrió 

acoso verbal. En el estudio de Rosales et al. (2022), también se identificó 

diferencias significativas según el ámbito (público o privado) con respecto a las 

dimensiones acoso verbal y físico; un resultado similar obtuvo Medina (2022), en 

su estudio en colegios secundarios. Asimismo, se comprueba que el acoso verbal 

va de la mano (es preliminar) al acoso físico (Gauna et al. 2021), Expresiones 

verbales son direccionadas a la víctima con el fin de destacar una parte del cuerpo 

que es considerado lo más atractivo (Sánchez-Díaz, 2019). En este sentido, se 

confirma que el acoso verbal, físico, y exhibicionismo serían más prevalentes en el 

ámbito urbano que otras formas de acoso callejero, dado que los orígenes de la 

violencia hacia las mujeres se asientan en una construcción sociocultural de género 

y poder (Lizama-Lefno y Quiñones, 2019), aspectos que suelen desarrollarse más 

en el ámbito urbano. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Al determinar si existen diferencias significativas entre el acoso callejero en 

alumnos del nivel secundario pertenecientes a instituciones educativas en 

zonas urbanas y rurales de Piura, en 2023, se pudo encontrar que el valor p 

calculado = 0.008 < p tabular = 0.05, a través de la prueba no paramétrica U 

de Mann-Whitney, siendo mayor el acoso en zonas urbanas (64.130 % de 

acoso bajo) que rurales (84.270 % de acoso bajo). 

2. Al determinar el grado de acoso callejero en alumnos de nivel secundario 

pertenecientes a instituciones educativas en zonas urbanas y zonas rurales, 

se pudo encontrar que el acoso en zonas urbanas fue en un 64.130 % de 

nivel bajo y en un 2.174 % fue intenso; en zonas rurales fue en un 84.270 % 

de nivel bajo y en un 1.124 % fue intenso. 

3. Al determinar el grado de acoso expresivo, verbal, físico, persecuciones y 

exhibicionismo en alumnos de nivel secundario pertenecientes a 

instituciones educativas en zonas urbanas y rurales, se pudo encontrar a 

través de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, que para Acoso 

Expresivo el valor p calculado = 0.14 > p tabular = 0.05, para Acoso Verbal 

el valor p calculado < .001 < p tabular = 0.05, para Acoso Físico el valor p 

calculado < .001 < p tabular = 0.05, para Persecuciones el valor p calculado 

= 0.1 > p tabular = 0.05, y para Exhibicionismo el valor p calculado < .001 < 

p tabular = 0.05. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. A los investigadores en psicología, se les recomienda continuar los estudios 

relacionados con el acoso callejero, y las teorías de género, especialmente 

en el ámbito educativo, en zonas urbanas y rurales. 

2. A las profesionales de psicología educativa se les recomienda la elaboración 

de programas de intervención para prevenir y fortalecer las capacidades de 

las adolescentes para enfrentar el acoso callejero. 

3. A los directivos de instituciones educativas se les recomienda velar por el 

cuidado de los estudiantes, especialmente, del sexo femenino, dado que son 

la principal víctima del acoso callejero. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable 

de estudio 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acoso 

Callejero 

El acoso callejero 

es la intrusión a la 

privacidad sin un 

consentimiento 

anterior, originando 

perjuicios y 

vulnerando el 

derecho de las 

mujeres; llegando a 

ser un acto común 

del día a día en el 

que las mujeres se 

ven forzadas a 

tolerarlo (Rosales 

et al. 2022). 

La medición de la 

variable será a 

través de la Escala 

de Acoso Sexual 

Callejero (EASC) de 

Cruz (2017), 

conformada por 33 

ítems, con los 

niveles bajo, 

esporádico, intenso, 

muy intenso. 

 
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 o 

eyaculación. 



 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

ESCALA DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO - EASC 

 
Escribe tus datos con letras MAYÚSCULAS: 

 

Nombres y apellidos:  

Sexo (masculino/femenino):  

Edad (años):  

Escuela:  

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

vivenciado algunas situaciones o comportamientos de otras personas en lugares 

públicos. Después de cada enunciado debe marcar con un (X) DENTRO DE UN SOLO 

CASILLERO, sobre las siguientes opciones: nunca; casi nunca; casi siempre y siempre. 

 

  
NUNCA 

CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 Algún desconocido me ha mirado fijamente alguna parte 

íntima de micuerpo 

    

2 Cuando camino por la calle los hombres suelen mirar mi 

cuerpo 

    

3 Las personas me observan fijamente por mi manera de 

vestir 

    

4 Me han insinuado en la calle por medio de silbidos     

5 Suelo recibir silbidos que aluden alguna parte de mi 

cuerpo 

    

6 Suelo recibir silbidos por mi manera de vestir     

7 Suelo recibir expresiones como sonidos, por personas 

extrañas 

    

8 Suelo recibir jadeos (¡mmmmmm!) para llamar mi 

atención 

    



 

  
NUNCA 

CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

9 Suelo recibir toque de claxon de los autos, mototaxi y 

motos linealespara llamar mi atención 

    

10 Suelo recibir piropos desagradables que aludan una parte 

de micuerpo 

    

11 Algún hombre se ha insinuado con palabras o frases 

sexualesofensivas 

    

12 Suelo recibir comentarios de grupo de hombres 

refiriéndose algunaspartes de mi cuerpo 

    

13 Alguna persona me ha sorprendido con una conversación 

impuesta en alusión de aspectos sexuales 

    

14 Suelen preguntarme por mis datos personales insistentemente 

sinmotivo aparente hasta que me sienta hostigada 

    

15 He acordado una cita involuntaria con un desconocido 

para que medeje 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 undesconocido empleaba como excusa 

    

18 Un hombre ha tocado alguna parte íntima de mi cuerpo 

mientrastransitaba en la calle 

    

19 Un hombre ha tocado alguna parte íntima de mi cuerpo 

mientrastransitaba en el ómnibus 

    

20 Un desconocido me ha tocado mis partes íntimas en 

medio de lamultitud 

    

21 Un extraño me ha perseguido sin realizar un intercambio 

de palabras 

    

22 Un desconocido me ha seguido por varios lugares, con 

una cámara oteléfono móvil 

    

23 Un extraño me ha seguido por varios tramos en la 

estación deómnibus 

    

24 He recibido propuestas indecentes por un desconocido 

que meperseguía en el trascurso de tomar el ómnibus 

    



 

 

  
NUNCA 

CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

25 He cambiado de rutinas o actividades para evitar a 

desconocidos 

    

26 He pedido ayuda para evitar que un desconocido me 

obstaculice miruta diaria 

    

27 He cambiado de ruta diaria para evitar el hostigamiento 

de undesconocido 

    

28 Un hombre me ha mostrado en espacios públicos alguna 

parte íntimade su cuerpo sin mi autorización 

    

29 Un desconocido me ha señalizado y mostrado sus 

genitales en untransporte 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 semasturbe a mi lado 

    

33 He presenciado actos de masturbación acompañado de 

eyaculaciónsin mi consentimiento 

    

 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 



 

Anexo 3. Información del instrumento 

Ficha Técnica: Escala de Acoso Sexual Callejero [EASC] de Cruz (2017) 

- Nombre: Escala de Acoso Sexual Callejero [EASC] 

- Autor: Cruz (2017) 

- Finalidad: Estimar el grado de acoso sexual callejero. 

- Población de Aplicación: Alumnos de nivel secundario, con edades comprendidas 

entre 11 y 17 años. 

- Tiempo de Aplicación: El tiempo estándar de aplicación es de 15 a 20 minutos. 

- Número de Ítems: El instrumento está conformado por 33 ítems. 

- Dimensiones: Agrupados en las dimensiones de Acoso Expresivo, Acoso Verbal, 

Acoso Físico, Persecuciones, Exhibicionismo. 

- Niveles de Evaluación: Los niveles de acoso sexual callejero son categorizados 

como "bajo", "esporádico", "intenso" y "muy intenso", según la definición del creador del 

instrumento. 

INSTRUCCIONES: La evaluación se iniciará una vez que la persona a evaluar haya 

proporcionado sus datos personales, asegurándose de que haya comprendido las 

instrucciones. Se solicita a la persona evaluada que indique en qué medida se identifica 

con las afirmaciones presentadas en una escala de 4 puntos. Las opciones disponibles son 

las siguientes: NUNCA, CASI NUNCA, CASI SIEMPRE, SIEMPRE. 

Es imperativo que se respondan todas las preguntas. En el momento de recoger la 

prueba, se debe verificar que todas las respuestas estén completas; en caso de encontrar 

algún ítem en blanco, se insta al evaluado a que lo complete. Si se detecta un 

desplazamiento en el orden de las respuestas, se solicita al individuo que revise sus 

respuestas. Si hay demasiadas preguntas sin respuesta, se considera la prueba como 

inválida. 



 

Anexo 4. Consentimiento informado 
 



 

Anexo 5. Certificados de validez por jueces 

JUEZ 1 
 

 
JUEZ 2 

 



 

JUEZ 3 
 

 
JUEZ 4 

 



 

JUEZ 5 

 



 

Anexo 7. Pantallazo Base de datos 
 
 

 

 



 

Anexo 8. Pantallazo del análisis realizado 
 

 
 

 



 

Anexo 9. Cartas de solicitud de autorización de uso del instrumento 
 
 

 



 

Anexo 10. Autorización de uso del instrumento por parte del autor 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 11. Resultados de piloto (validez y confiabilidad) 
 
 
 

 
Validez de Contenido – Prueba de criterio de jueces 

ITEMS 
CLARIDAD RELEVANCIA PERTINENCIA 
I.A. Sig. I.A. Sig. I.A. Sig. 

1 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

2 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

3 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

4 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

5 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

6 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

7 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 
8 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

9 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

10 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

11 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

12 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

13 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

14 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

15 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

16 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

17 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

18 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

19 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

20 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

21 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

22 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 
23 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

24 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

25 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

26 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

27 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

28 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

29 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

30 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

31 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

32 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

33 1.00 .016 1.00 .000 1.00 .016 

Nota: 
V: Coeficiente V de Aiken 
Sig. (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
IA: Índice de acuerdo 
Valor p < 0.05: Válido 



 

Análisis de Confiabilidad 

 
 Confiabilidad 

Ítem McDonald's ω 

Acoso expresivo 0.917 

Acoso verbal 0.864 

Acoso físico 0.880 

Persecuciones 0.827 

Exhibicionismo 0.841 

Total, Acoso sexual callejero 0.949 

Confiable > 0.700. 
Muestra: 50. 



 

Anexo 12 Documento para aplicar el instrumento con sello de recepción de la 

organización 

 

 



 

Anexo 13. Matriz de consistencia 
 

 

Apellidos y Nombres: 

 

● Andrade Arismendis Brisa. 

● De La Cruz Flores Harold Alexander 

TÍTULO FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
“Acoso callejero entre 

alumnos de nivel secundaria 

de instituciones educativas 

de zonas urbanas y rurales 

de Piura, 2023” 

 
¿Cuáles son las diferencias 

significativas entre el acoso 

callejero en alumnos del nivel 

secundario pertenecientes a 

instituciones educativas de 

zonas urbanas y rurales de 

Piura, en 2023? 

GENERAL: 
 

 
Determinar si existen diferencias 

significativas entre el acoso callejero en 

alumnos del nivel secundario 

pertenecientes a instituciones educativas 

en zonas urbanas y rurales de Piura, en 

2023. 

GENERAL: 

Ha: Sí existen diferencias 

significativas entre el acoso callejero 

en alumnos del nivel secundario 

pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y 

rurales de Piura, en 2023. 

 

 
Ho: No existen diferencias 

significativas entre el acoso callejero 

en alumnos del nivel secundario 

pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y 

rurales de Piura, en 2023. 



 

 

  ESPECÍFICOS: 
 

 
(1) identificar el grado de acoso callejero 

en alumnos de nivel secundario 

pertenecientes a instituciones educativas 

en zonas urbanas y zonas rurales; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) hallar el grado de acoso expresivo, 

verbal, físico, persecuciones y 

exhibicionismo en alumnos de nivel 

secundario pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y rurales. 

ESPECÍFICOS: 
 

 
Ha1: El grado de acoso callejero en 

alumnos de nivel secundaria 

pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y zonas 

rurales de Piura, 2023 es alto. 

Ho1: El grado de acoso callejero en 

alumnos de nivel secundaria 

pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y zonas 

rurales de Piura, 2023 es bajo. 

 

 
Ha2: Existe diferencia significativa de 

acoso callejero referente a las 

dimensiones acoso expresivo, verbal, 

físico, persecuciones y exhibicionismo 

entre alumnos del nivel secundaria 

pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y rurales 

de Piura, 2023. 

Ho2: No existe diferencia significativa de 

acoso callejero referente a las 

dimensiones acoso expresivo, verbal, 

físico, persecuciones y exhibicionismo 

entre alumnos del nivel secundaria 

pertenecientes a instituciones 

educativas en zonas urbanas y rurales 

de Piura, 2023. 

 




