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Resumen 

 

 
La presente investigación tuvo como finalidad identificar la relación entre apoyo 

social percibido y atribución hacia la homofobia en personas LGBT entre 18 y 35 

años de edad, Lima – 2020. La muestra estuvo conformada por 405 personas 

LGBT el cual fue logrado a través de un muestreo no probabilístico – intencional. 

Los instrumentos aplicados fueron Multidimensional Scale Percived Support Social 

(MSPSS) que fue adaptado en la ciudad de Lima por (Juárez, 2018) y la Escala de 

Atribución hacia la homofobia (EAH) en personas LGBT construido en la ciudad de 

Lima por (Aliaga, 2018). Luego que se analizaron los resultados entre apoyo social 

percibido y atribución hacia la homofobia, se evidenció que existe una relación 

negativa débil (r=-0,310 y p=0,000), así mismo se muestra una correlación negativa 

debil entre apoyo social percibido y las dimensiones atribución hacia la homofobia 

cognitiva (r=-0,285 y p=0,000), afectiva (r=-0,308 y p=0,000) y conductual (r=-0,279 

y p=0,000). Concluyendo que a menor apoyo de su entorno social mayor es la 

violencia homofóbica percibida de parte del colectivo LGBT entre los 18 y 35 años 

de edad en Lima, eso quiere decir que se aceptan las hipótesis de la investigación. 

Palabras clave: Atribución, homofobia y apoyo social. 
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Abstract 

 

This research aimed to identify the relationship between perceived social support 

and attribution to homophobia in LGBT people between 18 and 35 years of age, 

Lima - 2020. The sample was conformed by 405 LGBT people which was achieved 

through a non-probabilistic - intentional sampling. The instruments applied were the 

Multidimensional Scale Perceived Social Support (MSPSS) which was adapted in 

the city of Lima by (Juarez, 2018) and the Attribution Scale towards Homophobia 

(EAH) in LGBT people built in the city of Lima by (Aliaga, 2018). After analyzing the 

results between perceived social support and attribution to homophobia, it was 

evident that there is a weak negative relationship (r=-0.310 and p=0.000), also 

shows a weak negative correlation between perceived social support and the 

attribution dimensions towards cognitive homophobia (r=-0.285 and p=0.000), 

affective (r=-0.308 and p=0.000) and behavioral (r=-0.279 and p=0.000) 

homophobia. The conclusion is that the less support from their social environment, 

the greater the perceived homophobic violence of the LGBT community between 18 

and 35 years of age in Lima, which means that the hypotheses of the research are 

accepted. 

Keywords: Attribution, homophobia and behavioral support. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de muchos años, la sexualidad ha sido resumida en la 

heteronormatividad, sin considerar la diversidad sexual que existe en la minoría de 

hombres y mujeres, así mismo, la sociedad se ha encargado de formar a su 

generación en base a patrones estandarizados, el cual ha llevado a ignorar y no 

aceptar lo diferente. (Dos Santos et al., 2016) Por ello, la sociedad se encargó de 

implantar el término homofobia, a través, de los prejuicios y la discriminación hacia 

las personas LGBT, causando en diferentes contextos la negación de sus derechos 

como las sexuales, reproductivas, sociales, salud o educación, además de 

fomentar la violencia física, verbal o cultural. (Dos Santos et al., 2016) 

Si bien es cierto existen varios estudios a nivel mundial que buscan erradicar 

la discriminación y luchar por el derecho de igualdad de las personas LGBT, hasta 

la actualidad no en todas partes del mundo son protegidos legalmente, así como en 

Turquía, aun estos grupos minoritarios de personas LGBT siguen enfrentando la 

discriminación, acoso y violencia. (Duygu y Faruk, 2020, p. 480) 

En el continente africano se busca conseguir que se respete los derechos 

humanos de las personas LGBT en aquellos países o espacios que aún se percibe 

la homofobia, así mismo evitar que la orientación sexual e identidad de género no 

siga siendo la causa de la discriminación y vulnerabilidad hacia la violencia. (Rubio, 

2017, p. 13) Por otro lado, un estudio realizado en Cataluña – España, reveló que 

los periódicos hacen énfasis de manera muy notable sobre la homofobia como un 

problema social vigente manifestando violencia verbal/psicológica. (Carratalá, 

2017) 

Sin embargo, En México se estima que la población LGBT aumentó a 12 

millones de habitantes aproximadamente, motivo por el cual el Congreso de la 

Unión declara que se encuentra prohibido todo tipo de discriminación incluyendo 

las preferencias sexuales, con la finalidad de que se respeten los derechos de las 

personas y su libertad, aún sigue existiendo algunos estados que no están a favor 

de ese artículo ya que se percibe la homofobia y la invisibidad hacia las personas 

de la comunidad LGBT. (Celorio, 2017, p. 22) 
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Durante muchos años la humanidad a cuestionado aquellos 

comportamientos sexuales de las personas LGBT causando reacciones de 

rechazo. Por consiguiente, a nivel nacional la sociedad peruana se a mostrado 

indiferente frente a estos actos homofóbicos, poniendo en enfrentamiento la 

ideología de la iglesia que está en contra de la relación entre personas del mismo 

sexo y la posición del estado peruano que se muestra a favor de los derechos de 

las personas LGBT. (Bernuy y Noé, 2017, p. 248) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) realizó la 

primera encuesta virtual para personas LGBT a nivel nacional, participando 12026 

personas de las cuales 6188 pertenecen a la ciudad de Lima, así mismo informaron 

que en el Perú el 63% de la población LGBT habría sufrido algún tipo de violencia y 

discriminación, como en instituciones educativas (57.6%), espacios públicos 

(65,6%) y otras instituciones (42%). Motivo por el cual el 35.2% de la población 

encuestada expresó que la institución más conocida en el Perú que defiende y 

protege los derechos de las personas LGBT fue el MHOL (Movimiento homosexual 

de Lima) siendo la organización más antigua en funcionamiento de América Latina, 

que a la actualidad cuentan con 17 632 personas LGBT que siguen su red social en 

Facebook. 

Por otro lado, la atribución hacia la homofobia es la interpretación de 

conductas inadecuadas y/o acciones discriminatorias que identifican las personas 

LGBT hacia su persona en determinada situación (Aliaga, 2018, p. 19). En efecto 

las personas de la comunidad LGBT tienen la capacidad de percibir y explicar de 

qué manera son vulnerados por la sociedad que se encarga de señalar, juzgar y 

dañar. Así mismo, las personas LGBT identifican expresiones de Homofobia 

cognitiva, afectiva o conductual debido a su orientación y/o identidad sexual, 

dificultando la interacción social. (Aliaga, 2018, p. 70) 

Frente a evidencias de discriminación hacia las personas LGBT, se ejerce el 

apoyo social percibido que consiste en la apreciación del individuo frente a la 

calidad de apoyo que imparten los familiares, algunas amistades y otras personas. 

(Barrera et al., 2019, p. 106) 



3  

Además, el apoyo social fortalece la autoestima y la interacción con el 

ambiente, favoreciendo la resistencia al estrés; así mismo, brinda soporte 

emocional, material e informativo ofreciendo protección y bienestar, que ayudan a 

enfrentar situaciones de riesgo (Chavarría y Barra, 2014, p. 42). Entonces, es 

favorable para la salud mental de las personas de la comunidad LGBT porque 

aporta efectos protectores para su bienestar personal. 

Por ello esta investigación surge de las situaciones de vulnerabilidad en los 

miembros de la comunidad LGBT que han enfrentado a lo largo de sus vidas 

diversos tipos de violencia homofóbica y ahora reclaman la preservación de sus 

derechos, la igualdad y la aceptación de que existen diferentes tipos de orientación 

e identidad sexual y como resultado se busca extinguir la estigmatización, la 

invisibilidad y la burla del resto. (Celorio, 2017, p.17) 

Con nuestra investigación buscamos generar un aporte a nivel psicológico 

como la realización de actividades de promoción y prevención orientada a la 

comunidad LGBT y a nivel teórico contribuye como un aporte informativo con 

relación a las variables estudiadas como la atribución hacia la homofobia y el apoyo 

social percibido. Finalmente, es de gran utilidad como antecedente para futuras 

investigaciones ya que ambas variables no han sido correlacionadas entre sí y en 

cuanto a la atribución hacia la homofobia es un tema nuevo en el Perú. Por otro 

lado, estas podrán ser correlacionadas con otras variables aplicables en nuestra 

sociedad. 

A través de esta investigación nos planteamos el siguiente problema 

general: ¿Qué relación existe entre apoyo social percibido y atribución hacia la 

homofobia en personas LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020?, 

seguidamente los problemas específicos son: ¿Qué relación existe entre apoyo 

social percibido y la dimensión atribución hacia la homofobia cognitiva en personas 

LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020?, ¿Qué relación existe entre apoyo 

social percibido y la dimensión atribución hacia la homofobia afectiva en personas 

LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020?, ¿Qué relación existe entre apoyo 

social percibido y la dimensión atribución hacia la homofobia conductual en 

personas LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020?. 
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El objetivo general es identificar la relación entre apoyo social percibido y 

atribución hacia la homofobia en personas LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima 

– 2020. Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar la 

relación entre apoyo social percibido y la dimensión atribución hacia la homofobia 

cognitiva en personas LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020. Determinar 

la relación entre apoyo social percibido y la dimensión atribución hacia la 

homofobia afectiva en personas LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020. 

Determinar la relación entre apoyo social percibido y la dimensión atribución hacia 

la homofobia conductual en personas LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 

2020. 

Como hipótesis general: Existe relación entre apoyo social percibido y 

atribución hacia la homofobia en personas LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima 

– 2020. Seguidamente las hipótesis específicas son: Existe relación entre apoyo 

social percibido y la dimensión atribución hacia la homofobia cognitiva en personas 

LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020. Existe relación entre apoyo social 

percibido y la dimensión atribución hacia la homofobia afectiva en personas LGBT 

entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020. Existe relación entre apoyo social 

percibido y la dimensión atribución hacia la homofobia conductual en personas 

LGBT entre 18 y 35 años de edad, Lima – 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
En este apartado mencionamos los estudios previos de autores, tanto 

nacionales e internacionales teniendo como referente nuestras variables de 

estudio, apoyo social percibido y atribución hacia la homofobia. 

Se da inicio con los antecedentes Internacionales: 

 
Pinto et al. (2018), evalúan el malestar psicológico entre la homofobia 

interiorizada y el riesgo suicida en minorías sexuales de Arica (Chile). Su muestra 

estuvo compuesta por 157 hombres (homosexuales y bisexuales) entre 18 y 53 

años residentes de la ciudad de Arica. Llegaron a la conclusión que existe una 

relación que a mayor malestar psicológico (19%) y homofobia interiorizada existe 

mayor riesgo suicida (49%). Así mismo, recomendaron que esta investigación sea 

un aporte psicológico, para promover la salud mental e inclusión. 

En la población puertorriqueña la comunidad LGBT a sido discriminada por 

la sociedad a causa de la homofobia. Por lo cual, González y Pabellón (2018), 

buscan desarrollar, validar y examinar las propiedades psicométricas de la escala 

de discriminación percibida en la comunidad LGBT puertorriqueña. Tomando como 

muestra no probabilística a 305 usuarios mayores de 21 años, de la comunidad 

LGBT. Llegaron a la conclusión que el instrumento tiene resultados adecuados 

para medir la discriminación percibida individual y grupal. Recomiendan que este 

instrumento sea aplicado en futuras investigaciones. 

Muchas personas LGBT toman la decisión de ocultar su orientación sexual 

para no ser vulnerados por aquella sociedad homofóbica y por no causar un dolor a 

su familia. Por lo cual, Silva (2018), investigó la autopercepción que tienen los gays 

y lesbianas frente a los efectos de afrontamiento y soporte social luego que revelan 

su homosexualidad a su familia. Tomó una muestra de 15 gays y 15 lesbianas, 

entre 18 y 60 años, en la ciudad de Saltillo y Coahuila (México). Concluye que 

existe una autopercepción negativa por la homosexualidad, y tanto gays como 

lesbianas encuentran mayor soporte en las amistades, es por eso que su familia no 

es la primera opción para revelar su orientación. Recomienda optimizar las 

acciones de afrontamiento y soporte social para eliminar las percepciones 

negativas. 
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Rodríguez et al. (2017), buscan determinar si existe o no actitudes 

homofóbicas hacia personas gays y lesbianas en la provincia de Ourense (España) 

a través de una investigación cualitativa. Su muestra estaba conformada por 3 gays 

y 5 lesbianas entre los 23 y 40 años de edad, de la provincia de Ourense. Llegando 

a la conclusión que existe mayor nivel de violencia verbal en el ámbito social, 

laboral y familiar en la comunidad lésbica y en los gays mayor violencia en el 

ámbito escolar. Finalmente recomiendan que se trabaje a profundidad la homofobia 

para erradicar y sensibilizar a la sociedad. 

Casagrande et al. (2016) buscaron comparar y verificar las asociaciones 

entre el perfil sociodemográfico, los eventos estresantes y el apoyo social percibido 

por las mujeres / madres con depresión recurrente. Su muestra estuvo conformada 

por 110 mujeres entre 25 y 45 años, pertenecientes a redes de servicios de salud 

municipales y estatales de Sao Paulo, Brasil. En tanto se concluyó que la depresión 

es significativa en los acontecimientos estresantes, generalmente en la variable 

sociodemográfica, mientras tanto la escolaridad incidió en la percepción del apoyo 

social. Por tanto, recomiendan incluir en futuras investigaciones información sobre 

momentos en la vida de las mujeres y el entorno familiar. 

Algunas personas que pasan por situaciones complicadas en su vida, 

transitan por un estado emocional negativo, en ciertas ocasiones estos individuos 

requieren el apoyo de terceras personas para sentirse más estables 

emocionalmente; sin embargo, no siempre es así y lo único que los fortalece es su 

fe hacia Dios. Amaya y Carrillo (2015) estudiaron la asociación entre el apoyo 

social percibido y el afrontamiento de las personas con dolor crónico maligno en la 

cuidad de Tunja Colombia. Empleó como muestra a 340 personas mayores de 18 

años del Hospital San Rafael de Tunja. Como resultado se obtuvo una alta 

percepción del apoyo social como alto uso de estrategias de afrontamiento 

respecto a la religión, pero una correlación débil entre apoyo social percibido y 

afrontamiento en personas con dolor crónico; y apoyo social percibido y 

afrontamiento activo. Así mismo sugieren para futuras investigaciones fortalecer las 

estrategias de afrontamiento, enfocándose en el apoyo social como guía e 

información y ayuda tangible. 
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Canales y Barra (2014) buscaron examinar las relaciones entre la 

Autoeficacia, apoyo social y adherencia al tratamiento en adultos con diabetes 

mellitus tipo II. El estudio estuvo compuesto por 118 pacientes varones y mujeres, 

cuyas edades oscilan desde los 35 y 64 años, en la provincia de Concepción 

(Chile), utilizando un estudio no experimental de tipo correlacional. A modo de 

conclusión, determinaron una relación significativa, también la relación de 

adherencia con el apoyo social. Así mismo recomendaron a futuro incluyan nuevas 

variables para explicar completamente el fenómeno. 

Algunas parejas suelen pasar por situaciones de violencia física, verbal o 

psicológica durante su relación y requieren de apoyo social para afrontar esta 

situación. García et al. (2014), realizaron un estudio para identificar la correlación 

entre violencia de pareja, apoyo social y bienestar psicológico en personas 

mayores de edad. La muestra estuvo conformada por 148 universitarios de ambos 

géneros entre 18 a 37 años, en la provincia Concepción, Chile, se usó un estudio 

de tipo descriptivo correlacional. Se concluyó, que existe una relación de manera 

positiva entre el apoyo social afectivo, violencia por desapego y negativamente 

humillación y violencia de genero. Recomiendan apuntar a la prevención e 

intervención temprana. 

En algunos casos, en diferentes espacios de la vida cotidiana de las 

personas LGBT se evidencian conductas homofóbicas y a consecuencia de ello, 

algunas personas LGBT muestran desinterés en seguir asistiendo a ese ambiente 

para evitar ser discriminados por su orientación sexual. Campo et al. (2014), 

buscaron determinar la relación entre homofobia y racismo en universitarios de la 

carrera de medicina de la provincia de Bucaramanga (Colombia). Tomaron como 

muestra a 334 estudiantes de dicha facultad. Finalmente concluyeron que existe 

una correlación directa entre ambas variables. Sugieren que se profundice en este 

tema para que realicen intervención y reducir esta problemática. 

La homofobia es un problema social que causa ciertos cambios de 

autoestima en las personas LGBT, siendo vulnerados al ser una minoría sexual y al 

no contar con un agente de soporte. Según Blais et al. (2014), buscaban 

determinar el Acoso Homofóbico verbal/psicológico y la Autoestima entre jóvenes 

de minorías sexuales y modelar la relación entre el acoso homofóbico, la 
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homofobia internalizada y la autoestima. Tomaron como muestra a 300 jóvenes 

entre 14 a 22 años, a través de una encuesta en línea a jóvenes LGBT en 

Facebook de la ciudad de Quebec (Canadá). Se llegó a la conclusión que el acoso 

homofóbico impacta la autoestima, directa e indirectamente a través de la 

homofobia internalizada, reportando un 60.7% de homofobia verbal / psicológica. 

Finalmente sugieren que este estudio dará iniciativa a prevenir el acoso 

homofóbico y así impedir efectos negativos. 

Seguidamente con los Antecedentes nacionales: 

 
La violencia entre estudiantes afecta a nivel emocional y en algunos casos 

los perjudica académicamente, frente a esta problemática siempre es importante el 

apoyo que reciben de parte de las autoridades, familiares o personas cercanas. De 

acuerdo a lo mencionado Vásquez (2020), efectuó un estudio para conocer cuál es 

la relación entre el apoyo social percibido y violencia escolar en adolescentes del 

nivel secundario de Lima Metropolitana. Tuvieron una muestra de 919 estudiantes 

(varones y mujeres) entre 12 a 17 años de edad, estos alumnos pertenecen a tres 

colegios estatales en el cono norte de Lima metropolitana. Concluyendo que existe 

relación inversa entre el apoyo social percibido y la violencia escolar. Por tanto, 

sugiere nuevas investigaciones para ampliar los estudios de prevalencia. 

La actitud de los heterosexuales hacia la homosexualidad va depender de 

los estereotipos y prejuicios impuestos por la sociedad, así mismo dependerá de 

ciertos aspectos como la edad, el tipo de pensamiento, el sector sociodemográfico 

y entre otros para impartir actitudes positivas o negativas hacia la comunidad 

LGBT. Según Yarasca (2019), estudió las actitudes hacia la homosexualidad entre 

participantes universitarios y no universitarios de Lima Metropolitana. Utilizó como 

muestra a 132 universitarios del distrito de la Molina y a 100 trabajadores de una 

microempresa de textiles del distrito de Independencia. Llegando a la conclusión 

que existen actitudes positivas en universitarios y actitudes homofóbicas en no 

universitarios frente a personas homosexuales. Así mismo, sugiere que para 

futuras investigaciones se realicen muestreos probabilísticos y de esa manera se 

realice una inferencia con mayor precisión en el contexto nacional. 
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Nieto et al. (2019), buscaron estudiar los factores sociales, educativos y 

culturales frente a la homofobia entre universitarios de la carrera de medicina de 

Perú. Utilizaron como muestra a estudiantes de medicina de 11 universidades del 

Perú. Se llegó a la conclusión que las actitudes homofóbicas aumentaban en 

estudiantes machistas. Así mismo recomiendan hacer uso de estos resultados para 

futuras investigaciones en el área de salud. 

Si bien es cierto en Perú no existen muchos estudios acerca de la 

interpretación de la homofobia; sin embargo, Aliaga (2018), buscó construir y 

determinar las propiedades psicométricas de la escala de atribución hacia la 

homofobia en usuarios LGBT en una organización no gubernamental en Lima, 

2018. Mediante un muestreo no probabilístico – intencional participaron 1000 

personas mayores de 18 años de la comunidad LGBT. Se concluyó que el 

instrumento presentó propiedades psicométricas adecuadas a la muestra 

estudiada, siendo favorable para la medición de su variable. Recomienda la 

aplicación de este instrumento en diferentes contextos, siendo un gran aporte para 

programas de prevención y promoción. 

En nuestra sociedad la discriminación de género siempre será un punto a 

mejorar, comenzando desde la educación primaria y secundaria donde se 

evidencia mayor homofobia en los adolescentes. Catalán (2018), tenía como 

objetivo en su investigación comprobar la relación entre el sexismo y homofobia en 

colegiales de 3ro a 5to de secundaria y tuvieron como muestra a 511 adolescentes 

de 3 instituciones educativas del distrito Víctor Larco Herrera, Trujillo. Concluyó que 

existe una correlación estrecha entre el sexismo y la homofobia en los 

adolescentes. Por lo tanto, recomienda que se complemente la investigación 

haciendo uso de nuevas variables. 

Juárez (2018) Adaptó la escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido 

(MPSS) en universitarios de San Juan de Lurigancho, la investigación fue 

instrumental, tomando como muestra a 214 universitarios, entre varones y mujeres, 

concluyendo con una adecuada evidencia psicométrica. Recomienda seguir 

realizando investigaciones instrumentales, como apoyo científico tanto para el 

campo educativo como clínico. 
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Bernuy y Noé (2017), estudiaron la relación entre el sexismo y homofobia en 

estudiantes de una Institución educativa pública de Chimbote. Tomaron como 

muestra a 406 estudiantes del nivel secundario. Además, se concluyó que existe 

una correlación muy significativa, que a mayor nivel de sexismo es mayor el nivel 

de homofobia en adolescentes. Por ello se sugiere que esta investigación sea 

utilizada para desarrollar programas de promoción y prevención. 

La mayoría de los adolescentes buscan descubrirse sexualmente y en 

ocasiones sin medir las consecuencias de ello, sin embargo, si se llegara a contar 

con la información adecuada y el apoyo social necesario se podría evitar riesgos 

sexuales. Fue así que, Álvarez et al. (2017) el objetivo fue identificar la relación que 

existe entre apoyo social percibido y comportamientos de riesgo sexual en 

adolescentes del pueblo joven Túpac Amaru, Iquitos 2017. Utilizaron como muestra 

a 581 adolescentes de ambos sexos, su diseño fue no experimental, transversal, 

correlacional. En conclusión, se demostró una relación significativa entre apoyo 

social percibido e indicadores de comportamiento de riesgo sexual. Por lo tanto, 

recomiendan crear lineamientos para diseñar programa sobre temas de sexualidad. 

A continuación, se plantea conceptos y teorías relacionadas a las variables 

del presente estudio. Frente a la primera variable Apoyo social percibido, iniciando 

por la definición de redes sociales, definición de apoyo social y sus tipos, 

finalmente las definiciones de la variable en mención y sus componentes. 

Seguidamente, la segunda variable de Atribución hacia la homofobia se comienza 

desglosando los términos atribución y homofobia, después se conceptualiza la 

comunidad LGBT, la homosexualidad y las dimensiones de atribución hacia la 

homofobia cognitiva, afectiva y conductual. 

Osorio (2019) Da a conocer que el apoyo social se presentó desde tiempos 

remotos para ser exactos desde los homínidos lo cual fomento el trabajo en equipo 

y la unión de los grupos, el cual favoreció su adaptación (p. 50). 

En cuanto a las redes sociales Huenchuan et al. (2003) definen como la 

unión de un individuo con su entorno social, el cual proporciona una mejora de su 

salud tanto física, como mental (p. 43). 
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Aranda y Pando (2013) mencionaron los tipos de redes tales como: “las 

informales (en donde las interacciones existentes, se dan principalmente por la 

familia, conyugue, hijos, hermanos, familiares y amistades), y las formales (en el 

que las interacciones que se brinden se dan principalmente por grupos, 

organizaciones” (p. 240). Por otro lado, Alva (2016) da a conocer que en los años 

70 surgió un interés producto de las redes informales que anteriormente se 

mencionó (p. 22). 

Durá y Garcés (1991) conceptualizan al apoyo social como una percepción 

individual de las personas, en cuanto a su sentido de pertenencia, como se sienten 

apreciados e involucrados en el entorno social donde se relacionan. 

Por otro lado, Aranda y Pando (2013) refieren al apoyo social como 

“Interrelaciones que se dan entre las personas, con conductas que también se 

relacionan entre sí como el demostrar cariño e interés, escuchar, prestar objetos 

materiales, ayudar económicamente, cuidar de alguien, dar afecto, sentirse amado, 

dar consejo, aceptarse, satisfacerse, informarse” (p. 240). 

Por otro lado los tipos de apoyo social son relevantes por su implicancia en 

la salud y el apoyo que proporciona (Alva, p.23). 

Apoyo emocional: “representa el sentimiento personal de ser amado, la 

seguridad de poder confiar en alguien y de tener intimidad con esa persona. Este 

comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza” (Alva, p.23). 

Apoyo instrumental: “hace referencia a la posibilidad de poder disponer de 

ayuda directa. Se emiten conductas instrumentales cuando se ayuda a quien lo 

necesita directamente; se cuida de alguien” (Alva, p.25). 

Apoyo informacional: “Consiste en la provisión de consejo o guía para 

ayudar a las personas a resolver sus problemas” (Alva, p.26). 

Barcelata (2015) definió el apoyo social percibido como aspectos sociales 

referido a la interrelación con otros individuos, y aspectos psicológicos el cual se 

entiende como el cumplimiento de sus expectativas de manera favorable o no, es 

por ello que el tipo de apoyo es vista desde un enfoque psicosocial 
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Asimismo Yupanqui (2017) refiere al apoyo social percibido como procesos 

cognoscitivos de las personas con sus redes de interacción, tales como; amigos, 

familia, compañeros. Por otro lado, estos pueden diferir de un sujeto a otro 

usualmente por el nivel de pensamiento propio. Por otro lado, Zimet (1988) 

plantean tres fuentes de apoyo social percibido tales como “la familia, los amigos y 

una persona importante” (p. 38). 

Según la teoría propuesta por Weiner en 1979 la atribución consiste en que 

el sujeto o individuo presenta una explicación o interpretación de sucesos que 

percibe de su entorno o actitudes de sí mismo en una determinada situación, 

aunque no tenga evidencia del motivo que lo causó. (Gaviria et al., 2013) 

Teniendo en cuenta la impresión que se lleva el individuo sobre la actitud de 

las demás personas a causa de diversas situaciones, primero se tiene que 

identificar cómo se comporta y porque se comporta de esa manera, de tal forma se 

podrá ahondar más en el motivo de su accionar. En conclusión, el concepto o juicio 

que tiene el sujeto o individuo hacia los demás se determinará en base a las 

acciones y pensamientos que perciba de ellos. (Gaviria et al., 2013) 

La atribución surge como término de la psicología social ya que es la forma 

en que un individuo trata de explicar e interpretar la conducta de sí mismo o la de 

su entorno frente a un proceso de adaptación, tratando de buscar un sentido de 

pertenencia; es decir, busca conocer las respuestas de lo que está sucediendo a su 

alrededor para ser partícipe de ello, de tal forma interpretar las cosas que realizan 

los demás ya sea de manera positiva o negativa hacia su persona. (Morris y 

Maisto, 2005) 

Hogg et al. (2010), aportan que la atribución es identificar las causas de 

nuestra propia conducta y la de los demás, de tal manera poder planificar nuestras 

propias acciones y/o estrategias para lograr resultados específicos. Así mismo 

menciona que en la teoría de Weiner acerca de la atribución se explica las 

conductas en una determinada situación, para dar a conocer los efectos o 

consecuencias de tipo cognitivo, afectivo o motivacional. 

La comunidad LGBT es un movimiento conformado por lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales que comparten los mismos intereses y la lucha por la 



13  

misma causa, de conseguir la aceptación y el reconocimiento de sus derechos ante 

la sociedad de igual forma que lo hacen los heterosexuales, a través de redes de 

acción. (Sánchez, 2017, p. 119) 

Según Rodríguez y Peixoto (2016), atribuyen que la homosexualidad es un 

tipo de orientación sexual que atraviesan algunos varones y mujeres sintiendo 

atracción psicológica, afectiva, romántica y sexual hacia otra persona de su mismo 

género. (p. 99) 

Pichardo et al. (2015), definen a la homofobia como un tipo de violencia que 

incluye el rechazo, la discriminación, la exclusión, etc., contra las personas que 

tienen atracción sexual hacia personas de su mismo género, siendo así expuestos 

a sufrir consecuencias por no pertenecer a la heteronormatividad de la sociedad. 

(p. 5) 

Por otro lado, Moroto (2006), establece que la homofobia personal son 

creencias pecaminosas e inmorales que te hacen creer que la heterosexualidad es 

superior a la homosexualidad, y a causa de los estereotipos marcados por la 

sociedad, los pensamientos discriminatorios siguen siendo implantado en las 

personas para ejercer la aversión hacia los homosexuales. (p. 5) 

Gutiérrez (2013) señala que existen tres tipos de homofobia: Homofobia 

cognitiva, que parte de los pensamientos negativos y estereotipos marcados de la 

sociedad sobre las personas LGBT. Homofobia afectiva, ligado a un sentimiento de 

rechazo como enojo, miedo, pena, incomodidad, etc. al tener algún tipo de contacto 

con personas de la comunidad LGBT y la Homofobia conductual, es el rechazo a 

personas LGBT a través de conductas negativas que parte desde la exclusión y la 

agresión física y/o verbal. 

Según Aliaga (2018) presenta que la atribución hacia la homofobia es la 

interpretación que ejerce algún miembro de la comunidad LGBT frente a ciertas 

conductas discriminatorias del contexto que lo(a) rodea, sintiéndose que no encaja 

en la heteronormatividad de la sociedad. 
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Dimensiones de Atribución hacia la homofobia: 

 
Si bien es cierto la homofobia es un problema social vigente a causa de los 

heterosexuales que no aceptan la homosexualidad, la comunidad LGBT también 

atribuye la homofobia desde su perspectiva. 

a) Atribución hacia la homofobia cognitiva: “es la explicación o interpretación de 

un conjunto de pensamientos negativos de la sociedad en contra de su 

orientación sexual” (Aliaga, 2018). 

b) Atribución hacia la homofobia afectiva: “es la explicación o interpretación de 

un conjunto de sentimientos negativos de la sociedad en contra de su orien- 

tación sexual” (Aliaga, 2018). 

c) Atribución hacia la homofobia conductual: “es la explicación o interpretación 

de un conjunto de conductas negativas de la sociedad en contra de su orien- 

tación sexual” (Aliaga, 2018). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 
Según Jiménez y Argimón (2014), señalan que un estudio cuantitativo se 

basa en la recogida de datos y el uso de técnicas estadísticas. (p.158). Es por ello 

que nuestra investigación es de tipo cuantitativo, mediante el cual se analizaron los 

datos obtenidos y se logró responder al problema de investigación. 

Según Sánchez et al. (2018) mencionan que una investigación es aplicada 

en caso de realizarse con la finalidad práctica, aplicativa o pragmática. Eso quiere 

decir que de acuerdo a nuestros resultados obtenidos podremos conocer la 

realidad de nuestro problema general buscando el bienestar de la población 

involucrada. (p. 28) 

Según Ibáñez (2015) menciona que una investigación básica, pura o 

sustantiva tiene como finalidad, generar nuevas teorías o principios que amplíen el 

conocimiento. (p. 40) Es decir que en base a nuestros resultados obtenidos nuestra 

investigación permitirá desarrollar nuevos conocimientos teóricos sobre nuestra 

población y variables estudiadas. 

Hernández et al. (2018) refieren que el diseño no experimental consiste en 

que el investigador observe, estudie y analice las variables sin ser manipuladas. (p. 

87) Eso quiere decir que las variables de nuestra investigación no fueron 

manipuladas de forma intencionada. 

Una investigación es transversal o transeccional cuando la recolección de 

datos se dio en un solo momento y por única vez (Cabezas et al., 2018, p. 79). Por 

ende, nuestro estudio es de tipo transversal porque fue realizado en un solo 

momento sin necesidad de comparar datos frecuentemente. 

Una investigación correlacional cuantitativa busca comprobar la correlación 

entre las variables de un estudio, además de conocer el comportamiento de la 

variable dependiente frente a la variable independiente, en base a los resultados 

finales. (Cabezas et al., 2018, p. 66) Eso quiere decir que en esta investigación se 

buscó conocer la relación que existe entre una variable y la otra, a través de los 

resultados que se obtuvieron de los cuestionarios. 
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3.2 Variables y Operacionalización 

 
Apoyo social percibido 

a) Definición conceptual: según Yupanqui (2017) señala que el apoyo social 

percibido es como una cuestión cognoscitiva de la unión de personas con 

sus redes de interacción, tales como; amigos, familia, compañeros. 

b) Definición operacional: es una variable de naturaleza cuantitativa, medida 

por medio de la escala de apoyo social percibido, Multidimensional Scale 

Percived Support Social (MSPSS). Está formado por 3 dimensiones: familia, 

amigos y otros significativos. 

c) Indicadores: 

 
 Familia: (ítems: 3, 4, 8 y 11) 

 
 Amigos: (ítems: 6, 7, 9, 12) 

 
 Otros significativos: (ítems: 1, 2, 5 y 10) 

 
d) Escala de medición: ordinal 

Atribución hacia la homofobia 

a) Definición conceptual: Según Aliaga (2018) la atribución hacia la homofobia 

es la interpretación que ejerce algún miembro de la comunidad LGBT frente 

a ciertas conductas discriminatorias del contexto que los rodea, sintiéndose 

que no encaja en la heteronormatividad de la sociedad. (p. 37) 

b) Definición operacional: Se encarga de puntuar la escala de atribución hacia 

la homofobia (EAH) en la comunidad LGBT del Cercado de Lima, 2020. Di- 

cha escala consta de 44 preguntas y es valorada mediante una escala Likert 

de 5 respuestas. Así mismo presenta 3 dimensiones: Atribución hacia la ho- 

mofobia cognitiva, afectiva y conductual. 

c) Indicadores: 

Atribución hacia la homofobia cognitiva: 

 
 Ideas (ítems: 14, 20, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 41,42) 

 Prejuicios (ítem: 18) 

 Visión negativa (ítems: 8, 44) 

 Creencias (ítems: 10, 22, 35, 38, 40, 43) 
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 Estereotipo (ítem: 4) 

Atribución hacia la homofobia afectiva: 

 
 Miedo (ítem: 39) 

 Vergüenza (ítem: 5) 

 Rechazo (ítems: 7, 17, 24) 

 Incomodidad (ítems: 3, 11, 13) 

 Asco (ítem: 15) 

 Enojo (ítem: 28) 

 Lástima (ítem: 1) 

Atribución hacia la homofobia conductual: 

 
 Agresión verbal (ítems: 2, 6, 9, 12) 

 Agresión física (ítems: 16, 19) 

 Aislamiento (25, 29) 

 Exclusión (21, 23, 27, 31) 

d) Escala de medición: Ordinal 

 
3.3 Población, muestra y muestreo 

 
Seguidamente se detallarán los conceptos referentes a la población, muestra 

muestreo y unidad de análisis de la investigación: 

Población: Arias et al. (2016), refieren que es un conjunto de casos que 

cumplen un criterio determinado como su definición, limitación y accesibilidad. Para 

la presente investigación tomamos como referencia los datos publicados por el INEI 

en el 2017 a nivel nacional, obteniendo como población solo en Lima Metropolitana 

6188 personas LGBT de 18 años a más. 

 Criterios de inclusión: 

 
Personas LGBT (lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales) 

entre 18 a 35 años de edad, residentes de la provincia de Lima. Así mismo 

los participantes debieron contar con algún documento oficial que los 

reconozca como mayores de edad para aceptar de manera voluntaria su 

participación. 
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 Criterios de exclusión: 

 
Personas que no pertenecían a la comunidad LGBT (lesbianas, 

homosexuales, bisexuales, transexuales), cuyas edades no estuvieron 

dentro de los 18 a 35 años de edad, que no vivían en la provincia de Lima y 

que no deseaban participar voluntariamente. 

Muestra: En este estudio el tipo de muestra utilizada es no probabilística 

Arias et al. (2016) refieren “se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados 

criterios” (p.205). Nuestro estudio estuvo representado por 405 personas LGBT de 

Lima y para ello se tomaron en cuenta los criterios de inclusión. 

Muestreo: El muestreo fue realizado por cadena de referencia o bola de 

nieve Arias et al. (2016) se entiende como un proceso donde un encuestado puede 

dirigir la encuesta a otros, y como resultado se obtenga una muestra representativa 

(p.206). Por lo tanto, la investigación estuvo dirigido a personas LGBT quienes 

compartieron las encuestas a otros miembros de su comunidad. 

Unidad de análisis: Según, Vásquez y Buendía (2007) mencionan que la 

unidad de análisis consiste en la acción que ejecuta el individuo en predecir el 

comportamiento periódico de la variable dependiente e independiente en contextos 

científicos, culturales y sociales, de forma verbal o práctica. Con respecto a ello se 

utilizó como unidad de análisis a las personas de la comunidad LGBT de Lima. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica que utilizamos fue la encuesta, Alan y Cortez (2018) indican que 

la encuesta funciona como preguntas estandarizadas que son aplicados a una 

muestra representativa como un sistema de recolección de información. (p. 74) 

Como instrumento de recolección de datos utilizamos el cuestionario para la 

escala multidimensional de apoyo social percibido MSPSS (zimet, 1988) versión 

adaptada en el Perú por Juárez (2018) y la escala de atribución hacia la homofobia 

(EAH) creado por Aliaga (2018). Asimismo, Urbano (2016) refiere acerca del 

instrumento como un medio de recolección de datos de manera concisa para su 

posterior análisis. (p. 115) 

a) Escala de apoyo social percibido 
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Validez y confiabilidad del instrumento: 

 
Según Zimet et al. (1988), realizaron la validez de la estructura interna de la 

escala original MSPSS, a través de un análisis factorial donde presentaron 3 

dimensiones y se demostró que son adecuadas porque se obtuvieron las siguientes 

cargas factoriales, familia (entre .81 y .84), amigos (.79 y .86) y otros significativos 

(.74 y .92). Según la validez de la estructura interna de la versión española 

adaptado por Landeta y Calvete (2002), quien utilizó 50 universitarios como prueba 

piloto, y presentó mejores resultados: X2 (611.66), GL (54), RMSEA (.116), GFI 

(.88), AGFI= .83, y PGFI= .74. 

La validez de la estructura interna del cuestionario MSPSS adaptado por 

Juárez, J. A., (2018), lo realizó a través de una prueba lingüística conformado por 

10 universitarios de Lima por medio de un modelo no jerárquico oblicuo con 12 

ítems y 3 factores X2 /df (1.6), P (.0), GFI (.94), CFI (.98), SRMR (.03), RMSEA 

(.05), AIC (137.084); también obtuvo como promedio de carga factorial: familia 

(.80), amigos (.89) y en otros significativos (.78). 

El cuestionario original realizada por Zimet et al. (1988), tuvo una 

confiabilidad a través del coeficiente alfa donde se obtuvo una escala total de .88, 

seguidamente de sus coeficientes de cada dimensión: familia (.91), amigos (.87) y 

otros significativos (.85). Así mismo, la confiabilidad del cuestionario de la versión 

española adaptado por Landeta y Calvete (2002), mostró un coeficiente de .89 en 

la escala total y para las dimensiones mostró los siguientes coeficientes: familia 

(.89), amigos (.92) y otros significativos (.89). 

De acuerdo a la adaptación del cuestionario MSPSS que realizó Juárez (2018), 

da a conocer los coeficientes de las dimensiones: familia (.88), amigos (.94) y otros 

significativos (.94), obteniendo niveles adecuados de confiabilidad por consistencia 

interna a través de la omega compuesto. 

b) Escala de atribución hacia la homofobia 

Validez y confiabilidad del instrumento: 

Según Aliaga (2018), realizó su investigación con un estudio piloto de 200 

usuarios LGBT mayores de edad. Así mismo comprobó la validez de contenido 
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mediante el criterio de 10 jueces expertos, haciendo uso del coeficiente V. de 

Aiken, así dio como resultado valores entre 0.93 a 1, siendo aceptable todos los 

ítems de la escala. Seguidamente obtuvo la validez de constructo a través de las 

correlaciones (ítem – test, ítem – dimensión y dimensión – test), con resultados 

superiores a 0.30, los cuales nos revelan correlaciones adecuadas. Por otro lado, 

se mostró el análisis factorial exploratorio haciendo uso del KMO (Kaiser – Meyer – 

Olkin) generando un valor de 0.946, el cual indica que existe una buena relación 

entre los valores obtenidos y la muestra seleccionada. Finalmente, a través de la 

estructura factorial se presentan 3 factores que manifiestan el 55.395% de la 

varianza total de la escala. No obstante, se evidencia que en el método de rotación 

a pesar que algunos ítems mostraron diferentes dimensiones a las que se 

plantearon al inicio, se siguen manteniendo porque manifiestan valores mayores a 

0.30. 

A continuación, Aliaga (2018) da a conocer que el cuestionario EAH es fiable 

para aplicarlo en personas LGBT, ya que la confiabilidad de la escala en mención 

se comprobó a través del método de consistencia interna con un valor de 0.971 en 

el coeficiente de alfa de Cronbach general, en la primera dimensión presento 0.925, 

en la segunda dimensión un 0.946 y en la tercera dimensión un 0.715. 

3.5 Procedimientos 

 
En primer lugar, elaboramos una encuesta online mediante un formulario de 

google después se solicitó el permiso dirigido hacia los autores de los cuestionarios 

para poder ejecutar la aplicación de las mismas. 

Seguidamente seleccionamos la muestra de la investigación, posteriormente 

todos los resultados fueron vaciados en el programa de Excel en una hoja de 

cálculo. Finalmente, estos fueron analizados mediante el programa estadístico 

SPSS (Paquete estadístico para ciencias sociales) en la versión 24. 

3.6 Método de análisis de datos 

 
Con respecto a ello, estos se obtuvieron mediante los procesos estadísticos. 

Inicialmente todos los datos recopilados de los cuestionarios virtuales se colocaron 

dentro de la base de datos en Excel. Seguidamente estos fueron analizados por 
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medio del programa estadístico SPSS, mediante el cual obtuvimos el análisis de la 

confiablidad, mediante el alfa de Cronbach. 

Estadística descriptiva 

 
Domínguez., et al (2015) “El SPSS es un paquete estadístico que contiene 

programas capaces de realizar desde un simple análisis descriptivo hasta 

diferentes tipos de análisis multivariantes de datos y también permite obtener tablas 

de frecuencias” (p.867). 

De modo que obtuvimos tablas de frecuencias que nos sirvieron como 

representación de los resultados. 

Técnicas estadísticas 

 
Para obtener la consistencia interna de ambos cuestionarios realizamos el 

coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach, según navarro (2014) refieren que sirve 

para “estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de 

ítems que se espera que midan el mismo constructo o una única dimensión teórica 

de un constructo latente” (p.2). 

3.7 Aspectos éticos 

 
De acuerdo a los principios del Código de ética profesional del Colegio de 

Psicólogos del Perú (2016) se dio énfasis en los artículos 79, 81, 88 y 96 que nos 

recalcan la obligación de un investigador. Por lo tanto, respetamos los aspectos 

éticos en la aplicación de los instrumentos ya que a primera instancia les 

presentamos el consentimiento informado a los participantes para la protección de 

su identidad, dándoles a conocer la finalidad de nuestra investigación y 

seguidamente mencionarles que su participación es de manera voluntaria. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis descriptivo 

CONFIABILIDAD 

Tabla 1 

 
Coeficiente de confiabilidad de los cuestionarios 

 

Variable N° ítems 

Atribución hacia la 

homofobia 

 
44 0,966 

Apoyo social percibido 12 0,883 
 

 

Según George y Mallery (2013) plantean que mientras el Coeficiente de alfa 

de cronbach sea >.7 se encuentra dentro de lo aceptable; así mismo, en la tabla 1 

se tiene que el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach en ambos 

instrumentos son mayores a 0,70; por lo que se establece que cuestionarios de las 

variables son confiables. 

Tabla 2 

 
Prueba de normalidad de apoyo social percibido y atribución hacia la homofobia 

 

Kolmogorov-Smirnov 
 

 Estadístico gl Sig. 

Atribución hacia la homofobia ,126 405 ,000 

Apoyo social percibido ,113 405 ,000 

 
Según Romero (2016) menciona que una distribución se considera normal 

logrando un (p>0.05). Sin embargo, en la tabla 2 se tiene que en la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de atribución hacia la 

homofobia y apoyo social percibido, los p-valor son menores a 0,05; es decir no 

tienden a una distribución normal, por lo que al analizar la correlación entre 

variables se utiliza el coeficiente rho de Spearman. 
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Frecuencia Porcentaje 

106 115 

26.20% 28.40% 

Baja Regular Alto Total 

100% 45.40% 

184 

405 

Tabla 3 

Relación entre apoyo social percibido y atribución hacia la homofobia en personas 
LGBT 

 

Nivel apoyo social 
percibido 

Nivel atribución hacia la homofobia 
Total 

Bajo Regular Alto 

 
Bajo 

 

 
Regular 

 

 
Alto 

 

 
Total 

Recuento 18 49 39 106 

% del total 4,4% 12,1% 9,6% 26,2% 

Recuento 45 89 50 184 

% del total 11,1% 22,0% 12,3% 45,4% 

Recuento 46 54 15 115 

% del total 11,4% 13,3% 3,7% 28,4% 

Recuento 109 192 104 405 

% del total 26,9% 47,4% 25,7% 100,0% 
 

 

 
 

En la tabla 3 se muestra que de las 405 personas encuestadas, 106 

presentan un nivel bajo de apoyo social percibido, la mayor cantidad son 88 

encuestados que presentan nivel regular y alto en atribución hacia la homofobia 

luego, de las 184 personas que presentan nivel regular de apoyo social percibido, 

la mayor cantidad son 89 encuestados que también tienen nivel regular de 

atribución hacia la homofobia, y de las 115 personas que presentan nivel alto de 

apoyo social percibido, la mayor cantidad son 100 encuestados que tienen nivel 

bajo o regular de atribución hacia la homofobia. 

Gráfico 1 

 
Relación entre apoyo social percibido y atribución hacia la homofobia en personas 

LGBT 
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En el gráfico 1 presentamos el nivel que existe en la relación entre el apoyo 

social percibido y la atribución hacia la homofobia con un total de 405 encuestas 

realizadas por la población LGBT en Lima, dando como resultado un nivel de 

relación baja con 106 encuestados que representan el 26.20%, un nivel de relación 

regular con 184 encuestados que representan el 45.40% y un nivel de relación alta 

con 115 encuestados que representan el 28.40%. 

Tabla 4 

Prueba de correlación entre apoyo social percibido y atribución hacia la homofobia 
 
 

Rho de Spearman 
Atribución hacia la 

homofobia 
 

Coeficiente de correlación -,310**
 

Apoyo social percibido p-valor ,000 

N 405 
 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Según Mondragón (2014), señala que una correlación negativa se da con 

valores entre -0.01 y -1.00, es decir que ha mayor sea el ascenso del rango de una 

de las variables menor será el otro rango. Por lo cual en la tabla 4 se observa una 

correlación negativa débil (-0,310) entre apoyo social percibido y atribución hacia la 

homofobia, además en la prueba de hipótesis el p-valor (0,000) es menor que 0,01 

por lo que la correlación encontrada es altamente significativa (se acepta la 

hipótesis de investigación). 

Tabla 5 

 
Relación entre apoyo social percibido y la dimensión cognitiva en personas LGBT 

 
 
 
 

Bajo 

 

 
Regular 

Nivel apoyo social 
percibido Bajo 

Nivel cognitivo 

Regular 
Total 

Alto 

Recuento 18 55 33 106 

% del total 4,4% 13,6% 8,1% 26,2% 

Recuento 47 84 53 184 

% del total 11,6% 20,7% 13,1% 45,4% 

Alto Recuento 48 50 17 115 
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Frecuencia Porcentaje 

Baja Regular Alto Total 

100% 25.40% 46.70% 27.90% 

103 113 

189 

405 

 
 

Total 

 
 

 
En la tabla 5 se muestra que de las 405 personas encuestadas, 106 

presentan un nivel bajo de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 88 presentan 

nivel regular o alto en la dimensión cognitivo luego, de las 184 personas que 

presentan nivel regular de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 84 también 

tienen nivel regular en la dimensión cognitivo, y de las 115 personas que presentan 

nivel alto de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 98 tienen nivel bajo o 

regular en la dimensión cognitivo. 

Gráfico 2 

 
Relación entre apoyo social percibido y dimensión cognitiva en personas LGBT 

 

 
En el gráfico 2 presentamos el nivel que existe en la relación entre el apoyo 

social percibido y la dimensión homofobia cognitiva con un total de 405 encuestas 

realizadas por la población LGBT en Lima, dando como resultado un nivel de 

relación baja con 113 encuestados que representan el 27.90%, un nivel de relación 

regular con 189 encuestados que representan el 46.70% y un nivel de relación alta 

con 103 encuestados que representan el 25.40%. 

% del total 11,9% 12,3% 4,2% 28,4% 

Recuento 113 189 103 405 

% del total 27,9% 46,7% 25,4% 100,0% 
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Tabla 6 

Prueba de correlación entre apoyo social percibido y la dimensión cognitiva 

Rho de Spearman Dimensión cognitiva 

Coeficiente de correlación  -,285**
 

Apoyo social percibido p-valor ,000 

N 405 
 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 6 se observa una correlación negativa débil (-0,285) entre apoyo 

social percibido y la dimensión cognitiva, además en la prueba de hipótesis el p- 

valor (0,000) es menor que 0,01 por lo que la correlación encontrada es altamente 

significativa (se acepta la hipótesis de investigación). 

Tabla 7 

Relación entre apoyo social percibido y la dimensión afectiva en personas LGBT 

 
 
 

 
Bajo 

 

 
Regular 

 

 
Alto 

 

 
Total 

 
 

 
En la tabla 7 se muestra que de las 106 personas encuestadas que 

presentan nivel bajo de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 93 presentan 

nivel regular o alto en la dimensión afectiva luego, de las 184 personas que 

presentan nivel regular de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 92 también 

tienen nivel regular en la dimensión afectiva, y de las 115 personas que presentan 

Nivel apoyo social 
percibido Bajo 

Nivel afectiva 

Regular 
Total 

Alto 

Recuento 13 48 45 106 

% del total 3,2% 11,9% 11,1% 26,2% 

Recuento 48 92 44 184 

% del total 11,9% 22,7% 10,9% 45,4% 

Recuento 45 53 17 115 

% del total 11,1% 13,1% 4,2% 28,4% 

Recuento 106 193 106 405 

% del total 26,2% 47,7% 26,2% 100,0% 
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Frecuencia Porcentaje 

Baja Regular Alto Total 

100% 26.20% 47.70% 26.20% 

106 106 

193 

405 

nivel alto de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 98 tienen nivel bajo o 

regular en la dimensión afectiva. 

Gráfico 3 

 
Relación entre apoyo social percibido y dimensión afectiva en personas LGBT 

 

 
 

En el gráfico 3 presentamos el nivel que existe en la relación entre el apoyo 

social percibido y la dimensión homofobia afectiva con un total de 405 encuestas 

realizadas por la población LGBT en Lima, dando como resultado un nivel de 

relación baja con 106 encuestados que representan el 26.20%, un nivel de relación 

regular con 193 encuestados que representan el 47.70% y un nivel de relación alta 

con 106 encuestados que representan el 26.20%. 

Tabla 8 

Prueba de correlación entre apoyo social percibido y la dimensión afectiva 
 

Rho de Spearman Dimensión afectiva 

Coeficiente de correlación  -,308**
 

Apoyo social percibido p-valor ,000 

N 405 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 8 se observa una correlación negativa débil (-0,308) entre apoyo 

social percibido y la dimensión afectiva, además en la prueba de hipótesis el p- 
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Frecuencia Porcentaje 

80 
113 

27.90% 

Baja Regular Alto Total 

100% 52.30% 19.80% 

212 

405 

valor (0,000) es menor que 0,01 por lo que la correlación encontrada es altamente 

significativa (se acepta la hipótesis de investigación). 

Tabla 9 

Relación entre apoyo social percibido y la dimensión conductual en personas LGBT 
 

Nivel apoyo social 
percibido 

Nivel conductual 
Total 

Bajo Regular Alto 

 
Bajo 

 

 
Regular 

 

 
Alto 

 

 
Total 

Recuento 12 49 45 106 

% del total 3% 12,1% 11,1% 26,2% 

Recuento 34 101 49 184 

% del total 8,4% 24,9% 12,1% 45,4% 

Recuento 34 62 19 115 

% del total 8,4% 15,3% 4,7% 28,4% 

Recuento 80 212 113 405 

% del total 19,8% 52,3% 27,9% 100,0% 
 

 

 
 

En la tabla 9 se muestra que de las 106 personas encuestadas que 

presentan nivel bajo de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 94 presentan 

nivel regular o alto en la dimensión conductual luego, de las 184 personas que 

presentan nivel regular de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 101 también 

tienen nivel regular en la dimensión conductual, y de las 115 personas que 

presentan nivel alto de apoyo social percibido, la mayor cantidad, 96 tienen nivel 

bajo o regular en la dimensión conductual. 

Gráfico 4 

 
Relación entre apoyo social percibido y dimensión conductual en personas LGB 
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En el gráfico 4 presentamos el nivel que existe en la relación entre el apoyo 

social percibido y la dimensión homofobia conductual con un total de 405 

encuestas realizadas por la población LGBT en Lima, dando como resultado un 

nivel de relación baja con 80 encuestados que representan el 19.80%, un nivel de 

relación regular con 212 encuestados que representan el 52.30% y un nivel de 

relación alta con 113 encuestados que representan el 27.90%. 

Tabla 10 

Prueba de correlación entre apoyo social percibido y la dimensión conductual 
 

Rho de Spearman Dimensión conductual 

Coeficiente de correlación  -,279**
 

Apoyo social percibido p-valor ,000 

N 405 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 10 se observa una correlación negativa débil (-0,279) entre apoyo 

social percibido y la dimensión conductual, además en la prueba de hipótesis el p- 

valor (0,000) es menor que 0,01 por lo que la correlación encontrada es altamente 

significativa (se acepta la hipótesis de investigación). 
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V. DISCUSIÓN 

 

Mediante la presente investigación se pretende dar a conocer que a nivel 

mundial aún se sigue luchando en contra de la discriminación, acoso y violencia 

hacia personas de la comunidad LGBT (Dos Santos et al., 2016); así mismo, en 

Perú la sociedad no es ajena a mostrar actos homofóbicos hacia las personas 

LGBT (lesbiana, gay, bisexual y trans) (Bernuy y Noé, 2017, p. 248); sin embargo, 

el apoyo social percibido favorece el bienestar de la autoestima y la interacción con 

el ambiente (Chavarría y Barra, 2014). 

En esta investigación se logró determinar la relación entre apoyo social 

percibido y atribución hacia la homofobia en 405 personas LGBT de 18 a 35 años 

de edad en Lima, los resultados obtenidos muestran una correlación negativa débil 

(rho=-0,310), así mismo con una significancia estadística de (p<.01) evidenciando 

la aceptación de la hipótesis de estudio. 

Como primer objetivo de nuestra investigación es identificar la relación entre 

el apoyo social percibido y atribución hacia la homofobia cognitiva en personas 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales entre los 18 y 35 años de la ciudad de 

Lima, los resultados muestran un nivel de significancia p-valor (0,000) siendo 

menor que 0,01 lo que nos demuestra que se admite la hipótesis específica, es 

decir, existe una relación entre la variable apoyo social percibido y la dimensión 

homofobia cognitiva, esto nos demuestra que a la actualidad hay miembros de la 

comunidad LGBT que perciben ideas, prejuicios, creencias erradas o estereotipos 

negativos de la sociedad en contra de su orientación sexual e identidad de género 

(Gutiérrez, 2013), así mismo no cuentan con el apoyo social necesario de parte de 

su entorno que los ayude a percibir el soporte emocional que se requiere. De la 

misma forma existe la certeza de una relación negativa débil (-0,285) es decir que a 

mayor atribución hacia la homofobia cognitiva menor es el apoyo social percibido 

en personas LGBT entre 18 y 35 años en Lima. Estos resultados muestran 

respaldo por Pinto el al. (2018) quienes en su investigación llegan a la conclusión 

que a mayor sea la homofobia interiorizada causando malestar psicológico en las 

personas LGBT mayor es el riesgo a actos suicidas. De igual manera Blais et al. 

(2014) manifiestan que aquellos jóvenes de las minorías sexuales LGBT que sufren 
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de acoso homofóbico de manera verbal/psicológico y no cuentan con un agente de 

soporte que les brinde el apoyo emocional necesario tienden a generar homofobia 

internalizada que provoca a corto plazo una baja autoestima en ellos. Así también 

Yarasca (2019) da a conocer que la comunidad LGBT tiende a percibir mayor 

violencia homofóbica de parte de personas no universitarias ya que presentan un 

pensamiento heteronormativo con una escasa apertura a comprender nuevas 

ideologías de género. De igual manera Nieto et al. (2019) en su investigación 

concluyeron que a mayores actitudes machistas de parte de universitarios de 

medicina mayor son las actitudes homofóbicas que se manifiestan a través de 

prejuicios y estereotipos marcados por la sociedad. Con la intensión de analizar los 

resultados, se puede verificar que las personas LGBT en Lima que no cuentan con 

apoyo social son más vulnerables a percibir un alto nivel de violencia cognitiva a 

causa de su orientación sexual e identidad de género de parte de la sociedad 

heteronormada que aun exteriorizan un pensamiento desacertado frente a esta 

población. 

Nuestro segundo objetivo de investigación es identificar la relación entre el 

apoyo social percibido y atribución hacia la homofobia afectiva en personas LGBT 

entre los 18 y 35 años de Lima. Los resultados reflejan un nivel de significancia p- 

valor (0,000), por lo tanto, se acepta la hipótesis específica lo que nos demuestra 

que si existe una relación entre la variable apoyo social percibido y la dimensión 

homofobia afectiva. Eso quiere decir que en nuestro presente las personas 

pertenecientes a esta minoría sexual perciben sentimientos negativos como 

miedos, vergüenza, rechazo, asco, enojo o lástima de parte de la sociedad 

respecto a su orientación sexual e identidad de género (Gutiérrez, 2013), mientras 

tanto es menor el apoyo que recibe de parte de su red social. A todo ello se 

evidencia que existe una relación negativa débil (-0,308) de manera que a mayor 

atribución hacia la homofobia afectiva es menor el apoyo social percibido en 

personas LGBT. Estos resultados son avalados por los siguientes autores como 

Silva (2018) mediante su investigación llego a la conclusión que aquellas personas 

que revelan su orientación sexual a sus familiares reciben rechazo por parte de 

ellos, generando sentimientos de vergüenza o rechazo. De igual modo Álvarez et 

al. (2017) Demostraron que el interés de parte de los adolescentes de descubrirse 

sexualmente sin estar previamente informados o haber recibido alguna orientación 
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conlleva a sufrir un alto nivel de riesgo sexual debido al miedo o vergüenza que 

pueda experimentar al momento de comunicar su orientación sexual. 

Así mismo, Celorio (2017) presenta que a lo largo de los años la comunidad 

LGBT sigue luchando por terminar con la violencia homofóbica y conseguir la 

igualdad de sus derechos frente a una sociedad poco comprensiva y tolerante. 

Puesto que Chavarría y Barra (2014) señalan que las personas que reciben apoyo 

social fortifican su autoestima de manera que no se sienten atacado por su entorno 

y no afecta en su crecimiento personal y emocional. Mediante los resultados, se 

evidencia que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT en Lima, que 

reciben un apoyo mínimo por parte de sus redes sociales suelen tener una 

implicancia alta en el aspecto afectivo esto quiere decir que estos perciben 

sentimientos negativos de las otras personas que no pertenecen a la comunidad 

LGBT. 

Por otro lado, se busca la relación que existe entre apoyo social percibido y 

la atribución hacia la homofobia conductual en personas LGBT, los resultados nos 

muestran un nivel de significancia p-valor (0,000), eso quiere decir que se acepta la 

hipótesis específica y existe relación entre el apoyo social percibido y la dimensión 

homofobia cognitiva. Es decir que mientras las personas de la comunidad LGBT 

perciben ser aisladas o excluidas, así mismo agresiones físicas y verbales 

(Gutiérrez, 2013), por otro lado, es mínimo el apoyo social percibido de parte de su 

entorno. Después de lo acotado se recalca que existe una relación negativa en un 

nivel débil (-0,279) eso quiere decir que a mayor atribución hacia la homofobia 

conductual menor es el apoyo social percibido hacia las personas LGBT. Estos 

resultados muestran el soporte de parte de Rodríguez et al. (2017) quienes en su 

investigación dan a conocer que las actitudes homofóbicas de manera verbal son 

cada vez más visibles en el ámbito social, laboral y familiar; así mismo se evidencia 

mayor violencia física en el ámbito escolar, lo cual muestra que esta minoría sexual 

no cuenta con el apoyo social necesario para superar la violencia homofóbica. Por 

otro lado, García et al. (2014) dan a conocer en su estudio que la violencia de 

genero aún sigue siendo causante de problemas mortales ya que aquellas mujeres 

que son violentadas por su pareja de manera física y verbalmente afectando su 

bienestar psicológico, además de no contar con el apoyo social de parte de 
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familiares, amistades o alguien cercano a ellas que puedan servir de soporte 

emocional. Sin embargo, Vásquez (2020) en su investigación reconoce que el 

apoyo social es fundamental y eficaz en ciertos aspectos de la vida como en la 

académica, ya que concluye que a mayor apoyo de parte de autoridades 

responsables y familiares disminuye la violencia escolar en el nivel secundario. De 

forma semejante Catalán (2018) demuestra que adolescentes del nivel secundario 

fomentan conductas sexistas (violencia de género) de manera verbal o psicológica, 

asimismo se ensañan a no tolerar la diversidad sexual (LGBT) haciendo 

demostraciones violentas de manera verbal o física. De igual manera Bernuy y Noé 

(2017), dan a conocer que a mayor sexismo mayor es la violencia homofóbica en 

adolescentes del nivel secundario. Esto quiere decir que las conductas violentas 

son manifestaciones observadas desde el ámbito escolar y poco trabajadas para 

reducir o extinguir este problema social. De modo que analizando a más detalle lo 

mencionado anteriormente, las personas heterosexuales manifiestan conductas 

homofóbicas que violentan de manera física y verbal la salud mental de las 

personas LGBT, siendo visible este problema desde la etapa escolar y pocas veces 

se brinda muestras de apoyo de parte de su entorno ya que la mayoría ignora que 

exista dicho problema. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero 

 
Según los resultados obtenidos, existe una correlación negativa débil (rho=-0,310) 

entre el apoyo social percibido y la atribución hacia la homofobia, de igual manera 

se acepta la hipótesis de estudio con una significancia estadística de p-valor 

(0,000) cumpliendo que p<.01, concluyendo que a menor apoyo de su entorno 

social mayor es la violencia homofóbica percibida de parte del colectivo LGBT entre 

los 18 y 35 años de edad en Lima. 

Segundo 

 
Se identificó que el apoyo social percibido presenta una relación negativa débil (- 

0,285) con la dimensión atribución hacia la homofobia cognitiva, eso quiere decir 

que el colectivo LGBT a demostrado tener menos apoyo de parte de su entorno 

social que a consecuencia incrementan los prejuicios y pensamientos errados a 

cerca de su orientación sexual e identidad de género. 

Tercero 

 
Se demostró que entre el apoyo social percibido y la atribución hacia la homofobia 

afectiva existe una relación negativa débil (-0,308). Motivo por el cual esta minoría 

sexual a recibido rechazo a causa de su orientación sexual e identidad de género 

de parte de la sociedad heterosexual y a su vez insuficiente apoyo de sus redes 

sociales lo cual los lleva a ser personas vulnerables. 

Cuarto 

 
Se encontró que el apoyo social percibido presenta una relación negativa débil (- 

0,279) con la dimensión atribución hacia la homofobia conductual. Por lo cual las 

personas LGBT reciben violencia física o verbal de parte de las personas 

heterosexuales, de tal manera esta comunidad recibe escaso soporte de parte de 

su entorno desfavoreciendo su bienestar emocional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero 

 
Se sugiere que para futuras investigaciones se debe incrementar la cantidad de 

muestra, esto mediante la aplicación de los instrumentos dirigidos hacia las 

provincias del interior del país para poder contrastar los resultados con los 

obtenidos en la capital de Lima. 

Segundo 

 
Relacionar la investigación con otras variables, como el estigma de las personas 

heterosexuales y con ello analizar el comportamiento el cual servirá para construir 

un mapa de violencia que permitirá orientar a la población. 

Tercero 

 
Se recomienda diseñar programas de prevención mediante acciones estratégicas 

en contra de la discriminación el cual permitirá que la persona perteneciente a la 

comunidad LGBT obtenga mayor apoyo social por parte de sus redes de 

interacción. 

Cuarto 

 
Promover el trabajo unificado de las entidades judiciales e instituciones de salud 

con el fin de incluir nuevas políticas de derecho frente a la discriminación por 

género y con ello gestionar una convivencia social con respeto. 
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ANEXOS 

 Anexo 1: Matriz de Operacionalización
 
 
 
 

 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

  

Es el tipo de 

apego entre 

 
Esta variable será 

medida por 

Multidimensional 

Scale Percived 

Support Social 

(MSPSS). (Zimet et 

al., 1988) 

Familia 3, 4, 8 y 11 
 

Es Ordinal, de tipo 

Likert. 
  

Apoyo social individuos o entre Amigos 6, 7, 9, 12 El puntaje se da del 1 

Percibido una persona y un 
grupo, el cual sirve 

  al 5: 
  

 para promover el 

aspecto emocional 

(Juárez, 2018) 

Otros 

significativos 
1, 2, 5 y 10 

Nunca, casi nunca, a 
veces, casi siempre y 

siempre. 

    14, 20, 26, 30,  

 
Es Ordinal, de tipo 

Likert. 

El puntaje se da del 1 

al 5: 

nunca, rara vez, a 

veces, casi siempre y 

siempre. 

 
 
 

 
Atribución hacia 

la Homofobia 

Es la 

interpretación que 

ejerce algún 

miembro de la 

comunidad LGBT 

frente a ciertas 

 
 

Esta variable será 

medida por la 

escala de 

atribución hacia la 
homofobia (EAH), 

Atribución hacia 

la Homofobia 

Cognitiva 

32, 33, 34, 36, 

37, 41,42, 18, 8, 

44, 10, 22, 35, 

38, 40, 43, 4. 

Atribución hacia 

la Homofobia 

39, 5, 7, 17, 24, 

3, 11, 13, 15, 28, 
 conductas creada por Aliaga Afectiva 1 

 discriminatorias 
del contexto que 

(2018). 
  

Atribución hacia 2, 6, 9, 12, 16, 
 los rodea (Aliaga,  la Homofobia 19, 25, 29, 21, 

 2018 p. 20).  Conductual 23, 27, 31 



 

Nombre:    Edad:  
Fecha de Nacimiento: / /   
Grado de Instrucción:    
Lugar de Procedencia:     

 

 Anexo 2: Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) 

Creado por Zimet (1988) y adaptado en el Perú por Juárez (2018)

La presente escala está compuesta por una serie de frases, las cuales van a permitir 

conocer el apoyo social percibido proveniente del entorno donde se relaciona. 

 

 

A continuación, lea cuidadosamente las siguientes frases. Marque con un aspa (X) en el 

cuadro según las frases de su preferencia. Las alternativas de respuestas son: 

Nunca (1) casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Hay una persona que está cerca cuando estoy en una 
situación difícil. 

     

2 Existe una persona especial con la cual yo puedo 
compartir penas y alegrías. 

     

3 Mi familia realmente intenta ayudarme.      

4 Obtengo de mi familia el apoyo emocional que necesito.      

5 Existe una persona especial que realmente es una fuente 
de bienestar para mí. 

     

6 Mis amigos realmente tratan de ayudarme.      

7 Puedo contar con mis amigos cuando las cosas van mal.      

8 Yo puedo hablar de mis problemas con mi familia.      

9 Tengo amigos con los que puedo compartir las penas y 
alegrías. 

     

10 Existe una persona especial en mi vida que se preocupa 
por mis sentimientos. 

     

11 Mi familia se muestra dispuesta a ayudarme para tomar 
decisiones. 

     

12 Puedo hablar de mis problemas con mis amigos.      



 

 

Nombre: Edad:    
Fecha de Nacimiento: / /   
Orientación Sexual/ Identidad Sexo – Genérica: Lesbiana 

Gay 
Bisexual 
Transexual 

(Transexual y/o Transgénero) 
Grado de Instrucción:    

 Anexo 3: Escala de Atribución hacia la Homofobia (EAH) Construido por Alia- 

ga (2018)

 
La presente escala está compuesta por una serie de frases, las cuales van a permitir 

conocer la atribución (interpretación) que tiene usted hacia las diferentes formas de 

homofobia que realizan las personas de su entorno. 

 

Lea cada frase y marque con un aspa (X) en el cuadro del número que usted considera 

más conveniente. Las alternativas de respuestas son: 

Nunca (1)        rara vez (2)         A veces (3)         Casi siempre (4)          Siempre (5) 
 

 
N° 

ÍTEMS  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 “Debido a mi orientación sexual/identidad sexo- 

Genérica (LGBT)” 

1 Los demás sienten lastima cuando me ven.      

2 Soy motivo de burlas.      

3 Las personas muestran asombro hacia mí.      

4 Las cualidades o características que me atribuyen los 
demás son equivocadas. 

     

5 Las demás personas sienten vergüenza de mí.      

6 Recibo amenazas.      

7 Los demás demuestran rechazo hacia mí.      

8 La idea que tienen los demás de mi futuro es 
negativo. 

     

9 Me expresan gestos hostiles.      

10 Los demás poseen creencias equivocadas de mí.      

11 Las personas sienten incomodidad de mi presencia 
en lugares públicos. 

     

12 Recibo insultos.      



 

 
N° 

ÍTEMS  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 “Debido a mi orientación sexual/identidad sexo- 

Genérica (LGBT)” 

13 Los demás expresan molestia de mi presencia      

14 Las personas piensan que soy una mala influencia 
para la sociedad 

     

15 Las personas sienten asco de mí      

16 Recibo golpes o algún tipo de daño físico      

17 Percibo expresiones de disgusto de los demás      

18 Los demás me juzgan antes de conocerme      

19 Me han sacado a la fuerza de algún lugar      

20 Los demás piensan que tengo una enfermedad 
mental 

     

21 Me impiden ingresar a lugares de mi interés      

22 Las personas creen que soy una persona incapaz 
intelectualmente 

     

23 No toman en cuenta mis opiniones      

24 Percibo expresiones de desagrado de los demás      

25 Los demás se apartan de mí      

26 Los demás piensan que soy inferior a ellos.      

27 Han preferido a otra persona en un puesto de 
trabajo 

     

28 Las personas sienten enojo cuando me ven      

29 Las personas huyen cuando estoy cerca de ellos      

30 Los demás piensan que todo lo que hago es 
negativo 

     

31 Los demás me impiden realizar alguna actividad.      

12 Las personas piensan que soy un mal ejemplo 
para los niños. 

     

33 Las personas piensan que no valgo nada      

34 Las personas tienen la idea que soy una persona 
anormal. 

     

35 Las personas creen que soy una persona extraña 
en la sociedad. 

     

36 Los demás piensan que soy una persona incapaz 
de conseguir un trabajo. 

     



 

 
N° 

ÍTEMS  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 “Debido a mi orientación sexual/identidad sexo- 

Genérica (LGBT)” 

37 Las personas piensan que mi orientación sexual es 
contagiosa 

     

38 Las personas creen que soy una persona infeliz      

39 Las personas sienten miedo o temor de mí      

40 Las personas creen que soy fuente de infecciones de 
transmisión sexual como el VIH/SIDA u otros. 

     

41 Los demás poseen opiniones o conceptos negativos 
de mí 

     

42 Los demás piensan que soy un(a) promiscuo(a) 
sexual 

     

43 Los demás creen que soy una mala persona      

44 Las personas piensan que mi futuro no será 
productivo 

     



 

 Anexo 4: Formulario Google
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX-A5HzjYZ97B45UV3- 

qnUKKddzOIHHUNK1A_2CZM8auvOMQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX-A5HzjYZ97B45UV3-qnUKKddzOIHHUNK1A_2CZM8auvOMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX-A5HzjYZ97B45UV3-qnUKKddzOIHHUNK1A_2CZM8auvOMQ/viewform


 

 Anexo 5: Ficha técnica de Escala de Apoyo social percibido

Ficha técnica de instrumento: Apoyo Social Percibido 
 

Nombre del instrumento: Multidimensional Scale Percived Support Social 

(MSPSS) 
 

Autores: Zimet, Dahlem, Zimet y Farley 

 
Procedencia: Estados Unidos,1988 

Adaptación española: Landeta y Calvete (2002) 

Adaptación peruana: Juarez Ardiles Jair Alexis 

Lugar: San Juan de Lurigancho, Lima 

Año de publicación: 2018 

 
Objetivo: Evaluar el apoyo social percibido emocional en 

personas 

Administración: Adolescentes, adultos, pacientes, etc. 

 
Tiempo: 5 a 10 minutos aproximadamente 

 
Calificación: Responde a 3 dimensiones (12 ítems) 

Familia (4 items) 

Amigos (4 items) 

 
Otros significativos (4 items) 

 
Asi mismo es de escala Likert de 1 al 5 (nunca, 

casi nunca, a veces, casi siempre y siempre) 

Corrección: De acuerdo al rango de puntuación de la 

variable se considera bajo, promedio y alto. 

 

Fuente: Adaptado de Juárez (2018) 



 

 Anexo 6: Ficha técnica de Escala de Atribución hacia la homofobia

Ficha técnica del instrumento: Atribución hacia la homofobia 
 

Nombre del instrumento: Escala de atribución hacia la homofobia (EAH) 
 

Autor: Walter Isaac Aliaga Gómez 

 
Procedencia: Lima, Perú 

Año de publicación: 2018 

 
Objetivo: Instrumento psicométrico eficaz que va permitir conocer la 

atribución (interpretación) que tienen las personas lesbianas, 

gays, bisexuales y transexuales (LGBT) hacia las diferentes 

formas de homofobia que realizan los sujetos de su entorno. 

Administración Individual, colectiva y online. 

 
Aplicación: Personas LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales), de 18 a 35 años de edad, con secundaria 

completa para que puedan comprender las instrucciones y 

enunciados del instrumento. 

Tiempo: 10 a 15 minutos aproximadamente 

 
Calificación: Responde a 3 dimensiones (44 ítems) 

 
Atribución hacia la homofobia cognitiva (21 ítems) 

Atribución hacia la homofobia afectiva (11 ítems) 

Atribución hacia la homofobia conductual (12 ítems) 

Así mismo es de escala Likert del 1 al 5 (nunca, rara vez, a 

veces, casi siempre y siempre) 

Corrección: De acuerdo al rango de puntuación de la variable se 

considera 

Bajo [48 – 105] 

 
Medio [106 – 146] 

 
Alto [147 – 199] 

 

Fuente: Construcción de Aliaga (2018) 



 

 Anexo 7: Autorización de aplicación de la Escala de Apoyo social Percibido 

(MSPSS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Anexo 8: Autorización de aplicación de la Escala de Atribución hacia la 

Homofobia
 
 
 
 

 


