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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como propósito dar a conocer que el machismo es un 

problema social aún vigente, visibilizado a través de las Actitudes machistas 

(AM) interiorizadas en la mayoría de los varones, las cuales se ven reflejadas en el 

Acoso sexual callejero (ASC) que ejercen en las mujeres. Por ello, el objetivo 

general es establecer la relación entre las AM y el ASC que sufren las estudiantes 

de Sociología, Lambayeque - 2020. Para lograr dicho objetivo, se tomó una 

muestra de 52 estudiantes del ciclo académico 2020 - I, la cual fue determinada 

por la técnica del muestreo probabilístico tipo aleatorio simple. Los instrumentos 

utilizados fueron dos cuestionarios: Una adaptación de la Escala de AM con 17 

ítems, y una adaptación de la Escala de ASC, con 25 ítems; ambas de tipo Likert. 

Como resultado se obtuvo que existe relación significativa entre las dimensiones 

de las AM (Dominio masculino, superioridad masculina, rol y control sexual) con 

el ASC que sufrieron las jóvenes (p= 0.00<0.05), asimismo la mayoría de las 

discentes percibieron un nivel alto de las dimensiones de AM, y un nivel muy 

intenso en cuanto a las dimensiones de acoso expresivo y verbal pertenecientes al 

ASC. Finalmente, se concluyó que ambas variables se relacionan de manera 

positiva y muy alta (0,964**) (p= 0.00<0.05), es decir, a mayor presencia de AM 

en los varones, mayor ASC. 

Palabras clave: Actitudes machistas y acoso sexual callejero. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to make known that machismo is a social problem 

still in force, made visible through internalized macho attitudes in most men, 

which are reflected in the street sexual harassment they exert towards women. 

Therefore, the general objective is to establish the relationship between macho 

attitudes and street sexual harassment suffered by Sociology students, 

Lambayeque - 2020. To achieve this objective, a sample of 52 students from the 

academic cycle 2020 - I was taken, the which was determined by the simple 

random probabilistic sampling technique. The instruments used were two 

questionnaires: An adaptation of the Scale of Attitudes towards machismo with 17 

items, and an adaptation of the Street Sexual Harassment Scale, with 25 items; 

both Likert-type. As a result, it was found that there is a significant relationship 

between the dimensions of macho attitudes (male dominance, male superiority, 

role and sexual control) with street sexual harassment suffered by young women 

(p= 0.00<0.05), as well as most of the students they perceived a high level of the 

dimensions of macho attitudes, and a very intense level in terms of the dimensions 

of expressive and verbal harassment belonging to street sexual harassment. 

Finally, it was concluded that both variables are positively and highly related 

(0.964**) (p= 0.00<0.05), that is, the greater the presence of macho attitudes in 

men, the greater the street sexual harassment. 

 

 

Keywords: Sexist Attitudes and Street Sexual Harassment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la calle se mantiene como un lugar “no conquistado” donde el 

ASC, es la forma de violencia machista más común al que están expuestas diariamente las 

mujeres. Sin embargo, es poco tomado en cuenta para crear mecanismos eficaces para 

lograr disminuir el número de casos y crear un ambiente protegido. 

A nivel internacional, de acuerdo con Chafai (2020) en Marruecos, en la encuesta 

nacional del Ministerio de la Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social de 

Marruecos realizada entre enero y marzo de 2019 con la finalidad de evaluar la prevalencia 

de la violencia contra las mujeres, se encontró que casi el 55% de las mujeres marroquíes 

habían sufrido violencia, con un 12,4% de mujeres entre 18 y 64 años víctimas de violencia 

en el espacio público.  

Por otro lado, según Soto (2019) en el informe «Inseguras en las calles: 

experiencias de acoso en grupo en niñas y mujeres jóvenes» realizado en Madrid, Delhi, 

Kampala y Sídney, más del 79% de los casos reportados de acoso se dieron en las calles y 

en el transporte público, asimismo, este problema se presenta de manera más frecuente en 

las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Asimismo, según la ONU Mujeres (2022)  el 

40% y 60% de las mujeres del Medio Oriente y África del Norte respectivamente, han sido 

víctimas del acoso callejero. Ellas manifestaron que el acoso se dio sobre todo en 

expresiones sexuales, persecuciones y miradas desagradables. 

A nivel nacional, de acuerdo con Mamani et al. (2020) en su estudio realizado en el 

departamento de Arequipa, determinó que el 28% de los sujetos presentaban altos niveles 

de machismo y el 46% un nivel medio, prevaleciendo de manera alarmante, el machismo 

sexual. Por su parte, Alcalde (2020) refiere que, en una encuesta realizada en el año 2017, 

Lima es una de las 5 ciudades a nivel mundial donde se evidencia el acoso y la violencia 



15 
 

sexual en altos niveles, asimismo, en su pesquisa detalla que mujeres que vuelven al Perú 

después de vivir en el exterior han percibido que el ASC es muy agresivo. Además, aunado 

a lo anterior, según el estudio del Instituto de Opinión Pública de la Defensoría del Pueblo 

(2019), indica que, de cada 10 mujeres, entre 18- 29 años, 7 han sido víctimas de ASC en 

los últimos 6 meses; y en Lima-Callao la incidencia es 9 de cada 10. 

A nivel local, el departamento de Lambayeque no es la excepción debido a que en 

su población se percibe una cultura de AM enraizadas, mismas que se reflejan en las 

relaciones interpersonales que se dan en el día a día, asimismo, es evidente el gran número 

de casos de ASC sufrido por las adolescentes y jóvenes lambayecanas, dicho acoso 

expresado en sus diferentes formas: miradas intimidantes, expresiones ofensivas e incluso 

tocamientos. Cabe resaltar que esta problemática aún no es reconocida como tal por la 

mayoría de la población de la localidad; en algunos casos es considerado con normalidad 

(cultura), a pesar de que genera consecuencias negativas a quien lo sufre. Ante esta 

problemática, se creyó conveniente hacer esta investigación, la cual, tiene como finalidad 

analizar la relación de las AM y el ASC que sufren las estudiantes de la Escuela 

Profesional de Sociología – Lambayeque, 2020.
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedentes  

1.1.1. En el ámbito internacional 

Gómez et al. (2020) propuso analizar los niveles de ASC percibidos, con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental. Su muestra total fue de 315 mujeres, a quienes se 

les aplicó un cuestionario con la finalidad de determinar si han sido víctimas de ASC. Es 

así como, dentro de los principales resultados se encontró que el 59.6% de las 

participantes aseveró haber sufrido de ASC, en forma de insultos, miradas lascivas, 

tocamientos de sus partes íntimas, entre otros. Finalmente, se concluye que la presencia 

de este fenómeno en la sociedad es altamente reconocida por las mujeres, siendo ellas 

mismas las más perjudicadas.  

Martínez (2018) en sus pesquisas presentó como objetivo principal precisar 

resultados relevantes acerca del ASC en la vida cotidiana de las mujeres. El enfoque del 

estudio fue cuantitativo, diseño no experimental y su muestra fue de un total de 196 

mujeres, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los principales resultados encontrados 

fueron que el 89.8% refirió haber sido acosada alguna vez en la calle, además, el 98.4% 

precisó que la persona que las acosó no pertenece a su entorno cercano y, el 100% de los 

acosadores han sido varones. Por otro lado, el 91.5% de ellas detalló que ha sufrido de 

acoso verbal denominados como piropos suaves, el 65.1% piropos agresivos, el 37.6% 

sufrió acoso físico como tocamientos en sus partes íntimas, el 90.5% ha recibido silbidos 

o algún otro tipo de sonidos como besos, jadeos o bocinazo, y, el 77.8% refirió que ha 

recibido algún tipo de mirada lasciva. Por último, se determinó que el fenómeno de ASC
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causa un gran impacto en la sociedad, perjudicando esencialmente a las mujeres. 

1.1.2. En el ámbito nacional 

Coaguila y Lara (2021) tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 

las actitudes hacia el machismo y el ASC en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana, con 

un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, correlacional – transversal. La muestra 

fue de 387 mujeres de 17 a 23 años, a quienes se les aplicó: Escala de actitudes hacia el 

machismo de Bustamante (1990) y la Escala de ASC de Cruz (2017). Se halló que las 

variables se relacionan de manera positiva baja significativa, con una significancia de (p= 

.001) (sig. < 0.05). Lo cual indica que, a mayores AM habrá mayor ASC, además, el 

coeficiente de correlación para la dimensión dominio masculino es (rho= .311 y p< .001), 

teniendo una correlación positiva. Para superioridad masculina, fue (rho=.319 y p< .001) 

con relación significativa. En el rol sexual hubo (rho= .316 y una significancia de p< 

.001), mostrando una relación positiva baja significativa. Finalmente, en control sexual se 

obtuvo (rho= .251; p< .001) evidenciando una correlación positiva baja entre dicha 

dimensión y la variable ASC. 

Gutiérrez y Mego (2021) en su investigación presentó como objetivo determinar 

la relación entre las actitudes hacia el machismo y el ASC en mujeres de la ciudad de 

Chiclayo, 2021; con enfoque cuantitativo. Dicho estudio fue de tipo no experimental y de 

diseño correlacional. La muestra fue de 383 evaluadas entre los 17 y 23 años, a quienes 

se les aplicó la encuesta de actitudes hacia el machismo y escala de ASC. Se utilizó Rho 

Spearman, donde se determinó que existe relación positiva altamente significativa entre 

las variables (Rh= 0,512) (p = 0, 001). Además, se concluyó que el 22.3% de ellas son 

víctimas de miradas y silbidos, el 23% manifiestan un nivel alto en la dimensión de 

exhibicionismo, el 26.2% fueron víctimas de persecuciones, el 33.5% evidenciaron 

tocamientos indebidos, y el 22.5% fueron víctimas de piropos.  
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León (2018) en su investigación, planteó como objetivo identificar las actitudes 

hacia el machismo por dimensiones en estudiantes de la I.E Santa Cruz - Huaylas 2017. 

Investigación de tipo básica -descriptiva, diseño no experimental y transversal, con una 

muestra de 55 estudiantes de secundaria y usando muestreo no probabilístico. Para el 

recojo de la información se aplicó el inventario de actitudes al machismo de Bustamante 

(1990). Finalmente, en más mitad de la muestra se encontró que los estudiantes tienen 

aceptación al machismo, y la dimensión predominante fue la dirección del hogar (54.4%) 

mostrando la existencia de una división de género: Mujer a cargo del cuidado del hogar y 

crianza de los hijos.  

García y Mosquera (2018) en su investigación tuvo como uno de sus propósitos 

identificar las diferencias en las actitudes sexistas hacia el ASC en función al género. Se 

optó por un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel correlacional. La 

muestra considerada fue de 177 participantes (17 a 19 años). Se encontró que el 61.4% de 

los varones consideran que las mujeres que reciben piropos por la calle deben sentirse 

halagas, no obstante, el 73.8% de las jóvenes precisó que por su tipo de vestimenta se 

exponen a que las acosen sexualmente. Finalmente, se concluyó que sí hay una 

prevalencia de AM en la muestra por parte de los varones, ello debido a la cultura 

patriarcal arraigada en el Perú, misma que se refleja en el ASC que viven las jóvenes a 

diario.  

Candiotti y Huamán (2017) tuvieron como objetivo determinar el nivel de 

aceptación o rechazo a las AM en estudiantes de una universidad del Perú. Investigación 

de tipo básico y nivel descriptivo, con una muestra de 50 discentes entre mujeres y 

varones (20-24 años). Se concluyó que los varones tienen actitudes de tendencia a la 

aceptación del machismo y las mujeres actitudes de tendencia al rechazo del machismo.  

Según el dominio masculino, el 42% de los varones tiene tendencia a la aceptación del 
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machismo. Frente a la superioridad masculina, el 46% se caracterizan por la tendencia de 

aceptar el machismo. En cuanto al rol sexual, el 73% muestra tendencia a aceptar el 

machismo. Y finalmente, respecto al control sexual, el 50% presenta tendencia a la 

aceptación.  

1.2 Base conceptual 

1.2.1. Machismo: 

De acuerdo con lo mencionado por Castañeda (2007, como se citó en citado por 

Aguirre, 2017) define al machismo como el conjunto de creencias, actitudes y conductas 

que se basan sobre dos ideas: Polarización de los sexos (contraponer lo masculino con lo 

femenino), se excluyen el uno del otro. Y la superioridad masculina en aspectos que los 

varones creen importantes. Por lo que, el machismo involucra una serie de definiciones 

sobre ser hombre y mujer, así como una forma de vida basada en eso. 

Machismo como fenómeno psicocultural: 

Al hablar del machismo como un fenómeno se debe pensar en una cosa inmaterial 

o un hecho percibido a través de los sentidos o por el intelecto. Por otro lado, la relación 

que existe entre el machismo y la cultura implica que este fenómeno se va construyendo 

día a día y es el resultado de creer al hombre superior a la mujer. Desde los primeros 

asentamientos se evidencia una división de características y actividades específicas para 

cada sexo, con el paso del tiempo se acentuaron más y es así como se da lugar al 

machismo, lo cual se mantiene en las generaciones. Sin embargo, la evidencia científica 

ha mostrado que no existen diferencias entre los cerebros de los hombres y las mujeres, 

sino que, este fenómeno se origina y desarrolla mediante la construcción social que 

señala al hombre como protagonista de grandes cambios mientras que, a la mujer como 

un ser complementario. Por ello, se considera al machismo como un fenómeno cultural y 

no genético (Pacheco & Díaz, 2022). 
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Tipos de machismo: 

Desde la perspectiva de Piza (2018) considera que el machismo presenta 7 

tipologías, entre las cuales se presentan las siguientes:                                                                                                                                                                                      

- Por causa religiosa: Las religiones existentes se rigen a sus libros sagrados, 

los que suelen ser interpretados de forma literal y según el parecer de la 

persona.  Por ello, la mujer vive subordinada bajo el mando del hombre, 

asumiendo cierta responsabilidad solo en los temas domésticos.  

- Por tradición: Un machismo ejercido por personas ateas o agnósticas, 

relacionado con el valor positivo de "lo que se ha hecho siempre".  

- Por misoginia: Persona que odia a las mujeres, por ello el trato hacia ellas 

suele ser discriminatorio, sin una razón específica, solo depende de lo que 

sienta. 

- Por desconocimiento: Personas que tienen AM porque vivieron en un 

entorno agresivo que les mostró eso y han normalizado ese comportamiento. 

El trato que tienen con las mujeres suele regirse bajo ese comportamiento 

aprendido.  

- Machismo Personal: Es expresado por personas individuales y por grupos 

sin estructura formal.  

- Machismo de confrontación física: Involucra a un patrón de 

comportamientos y actitudes que genera agresión física y verbal hacia una 

mujer, simplemente por su condición de mujer, por ejemplo, los feminicidios.   

- Machismo de legitimación de violencia: Refiere a la permisividad con 

personas que ejercen violencia hacia las mujeres por su condición de mujer. 

Ello refuerza la impunidad de los crímenes machistas. 

1.2.2. Actitudes Machistas 
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Según lo mencionado por Fuller (2013, como se citó en Candiotti y 

Huamán en 2017) se encuentra estrechamente vinculada con la virilidad y el 

dominio hacia el sexo femenino, asimismo, guarda relación con las situaciones 

culturales y a la fuerza física como principios de la masculinidad.  

Dimensiones de las AM  

De acuerdo con lo mencionado por Bustamante (1990, como se citó en De la Cruz 

y Morales, 2015) propuso cinco dimensiones: 

- Dominio masculino. Influencia del varón sobre la mujer, donde 

muestra su autoridad. Generando dependencia en la mujer impidiéndole 

desarrollarse de forma individual y reforzando estereotipos establecidos 

como aceptables para la sociedad.  

- Superioridad masculina. Es la facultad que tiene el varón por encima 

de la mujer, la cual le otorga un mayor privilegio y prioridad, dándole 

la absoluta responsabilidad y mantención del hogar, e inhabilitando a la 

mujer a las labores superiores o de igual magnitud al de su pareja, por 

ejemplo, el trabajo. 

- Rol sexual. Modelo que establecen padres hacia sus hijos, relacionado a 

su género, visto como apropiado desde su punto de vista, es decir el 

papel que debe desempeñar la mujer y el hombre en la familia y la 

sociedad influenciado por el contexto cultural de donde proceden. 

- Control sexual. Poder que tiene el hombre de manejar la sexualidad según 

él quiera con su pareja, dándole a la mujer un rol pasivo, donde ella no 

puede decidir ni opinar al respecto, y solo tiene que aceptar lo 

impuesto.  

Actitudes micromachistas 
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Son comportamientos poco perceptibles que ponen a la mujer en un lugar inferior 

al del varón. Esto se ha normalizado en la vida cotidiana, lo cual conlleva a que pasen 

desapercibidos en el día a día y no sean tomados como un problema. Según (Dolera, 

2018), algunas de esas actitudes son:  

- Los piropos callejeros: Comentarios diversos dirigidos hacia las mujeres 

cuando van por la calle. El varón cree tener derecho a opinar de la mujer 

tomándola como un objeto sexual. Ello ocurre cuando la mujer va sola, pues si 

va con un varón al lado, sale a relucir la idea de “respetar el sentido de la 

propiedad”.  

- Entradas gratuitas o más baratas a discotecas: El producto ofertado es la 

mujer, específicamente su cuerpo. Siendo tratada como un objeto. 

- La bebida más fuerte siempre para ellos: Es usual que en un bar o lugar 

similar se tome por hecho que la bebida alcohólica más fuerte sea para el varón. 

- Las preguntas técnicas se dirigen al varón: A pesar de que una mujer ocupa 

un cargo de responsabilidad y sea quien tenga que tomar las decisiones, las 

preguntas técnicas o difíciles son dirigidas al varón, invisibilizando a la mujer. 

- Desmerecer logros de mujeres en beneficio de su apariencia física: Si es una 

mujer quien ha ganado una medalla o ha descubierto algo innovador, suele 

quedar ensombrecido por su vestimenta, pareja actual, o si quiere tener hijos. 

Generando los roles sexistas que van unidos al constructo de “mujer”. 

1.2.3. Acoso Sexual Callejero: 

Según Gaytán (2009, como se citó en Serrano, 2018) el ASC es 

conceptualizado como una interacción focalizada entre dos desconocidos, con 

un contenido alusivo a la sexualidad. En esta situación, al menos uno de ellos 

realiza acciones expresivas o verbales, toqueteos, contacto físico, 
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exhibicionismo, entre otras, sin ser correspondido, sino que ocasiona un 

entorno social hostil y           consecuencias negativas para la víctima. 

Por otro lado, Chafai (2020) define al ASC como una forma frecuente 

de violencia de género, misma que implica referencias explícitas al sexo o a la 

'atracción sexual', el término 'sexual' se utiliza para enfatizar la naturaleza del 

acoso. El acoso explorado se refiere a cualquier violencia verbal, física, 

psicológica o sexual llevada a cabo por extraños masculinos para molestar a 

niñas y mujeres en público. 

Formas de ASC 

Gaytán (2009, como se citó en Serrano, 2018), las clasifica como: 

- Acoso expresivo:  Gestos, miradas, posición                corporal, sonidos, etc. 

- Acoso verbal: Aquellas expresiones verbales, que pueden ser 

consideradas  por quien los recibe desde halagadoras hasta ofensivas. 

- Acoso físico: Ocurre cuando el hombre toca el cuerpo de una mujer sin su 

autorización en un lugar público. El contacto físico puede ser a través del propio 

cuerpo masculino, o con objetos como cuadernos, reglas, periódicos, etc.  

- Persecuciones: Seguimiento constante hacia alguien. A veces, el inicio 

de un acoso verbal termina siendo una persecución. 

- Exhibicionismo: Pasa cuando los hombre generalmente exponen sus 

genitales frente a mujeres desconocidas. La exhibición puede ir 

acompañada de masturbación y eyaculación. Generalmente es un acto que 

ocurre en solitario. 

Causas y consecuencias del ASC.    

De acuerdo a Caballero (2018) algunas de las causas que resaltan son los patrones 

del machismo, la falta de enfoque de género en políticas públicas y transgresión de 
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derechos, tales como: dignidad, libertad y seguridad personal.  

Por otro lado, el mismo autor refiere que entre las consecuencias más resaltantes 

se encuentran las siguientes: Finalidad del hombre de evidenciar su poder sobre la mujer; 

normalizar tratos o comportamientos que denigran a la mujer; la sociedad no hace nada 

frente al ASC; impunidad de denuncias/casos de este tipo de acoso; que no se consideró 

como delito sino hasta recientemente; no visibilizado como forma de violencia de género 

y problema de inseguridad ciudadana; temor a caminar sola por las calles; limitaciones 

para desenvolverse en lugares públicos; restricción en el uso/tránsito de lugares públicos; 

demoras debido a que evitan zonas percibidas como inseguras; gastos extra para 

desplazarse en transporte privado; depender de la compañía de varones de confianza, 

abandono de lugar de trabajo; secuelas psicológicas( afectan la autoestima y limitan la 

autonomía).  

Sentimientos frente al ASC. 

Desde la perspectiva Giraldo (2021) considera que este tipo de acoso genera 

sentimientos negativos en las mujeres que lo sufren; los identificados son: Rabia, 

confusión, culpabilidad, miedo, intimidación, frustración, impotencia, inseguridad, asco, 

incomodidad, vulnerabilidad, ansiedad, prevención, pena y vergüenza. Los cuales pueden 

variar en intensidad según el lugar donde sufrieron el acoso o según la experiencia, 

debido a que la sensación de asco puede perdurar en el tiempo; aún más cuando hubo 

contacto físico. En ocasiones, el miedo pasa a ser rabia y termina en frustración, ya que 

nada cambia la agresión que se vive, produciendo sentimientos de humillación, 

vulnerabilidad, tristeza e impotencia, pues son situaciones que no se pueden evitar. Aun 

así, en diversas ocasiones se duda sobre su propia responsabilidad en estos episodios de 

acoso. El miedo es permanente y conlleva a que las mujeres actúen con un sentido de 

precaución y prevención constantemente, colocándolas en un estado de vulnerabilidad, lo 
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cual inevitablemente influye en la percepción que tienen sobre los espacios públicos o 

lugares que frecuentan.  

1.3 Base teórica  

1.3.1 Teoría de la dominación masculina 

Pierre Bourdieu (1990, como se citó en Olcer, 2019) en la obra “La dominación 

masculina” indicó que el machismo se apoya en la dominación masculina que, mediante 

la violencia simbólica, excluye y discrimina a las mujeres, legitimando en nuestro día a 

día, prácticas cotidianas como la violencia intrafamiliar, desigualdades económicas e 

incluyamos también el acoso callejero, asimismo, indica que dichas prácticas dan 

respuesta a esquemas de percepciones impuestos como atemporales, indudables y obvios, 

incluso en las mujeres. Además, se hace mención del rol sexual que le asigna la sociedad 

a la mujer, un rol tradicional casi siempre subordinado. 

En ese mismo marco, desde la perspectiva de Ferrara (2018) refiere la 

reafirmación de la superioridad masculina frente a la posición inferior de la mujer en el 

espacio público, donde se le recuerda que no es su lugar y que su cuerpo se convierte en 

público cuando hace uso de él, por lo que puede ser sometido a comentarios, tocamientos, 

violación; además, en el control sexual del hombre frente a la mujer, se consolida la 

asimetría fundamental: sujeto-objeto, agente-instrumento, donde encontraremos al 

hombre en la primera categoría y a la mujer en la segunda. 

1.3.2 Teoría del Aprendizaje Social de Alberto Bandura  

La teoría del aprendizaje social de Bandura se enfoca en el aprendizaje de los 

sujetos mediante las experiencias vicarias, por ejemplo, observar un modelo a seguir, 

escuchar a otros en un contexto social. Cabe resaltar que, a esta teoría también se le 

conoce como aprendizaje observacional, ello debido a que combina elementos de la 

orientación conductista y la orientación cognitiva. La visión de este tipo de proceso de 
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aprendizaje observacional involucra la autorregulación y el modelado de nuevos roles o 

comportamientos (Bandura, 1986 como se citó en Chuang, 2021). Es así que se determina 

que el proceso de aprendizaje social comienza con la asistencia de un modelo a seguir en 

un contexto y luego retener cognitivamente la información observada. Lo que sucederá es 

que el niño observará el comportamiento y lo adoptará como suyo, en otras palabras, si el 

niño crece en una sociedad machista, asumirá conductas donde se evidencie un rol de 

superioridad por parte del varón y un papel sumiso para la mujer.  

1.3.3 Teoría de la Objetificación 

Fairchild y Rudman (2008, como se citó en Wesselman et al., 2021) determinaron 

que en la mayoría de los casos, el acoso callejero se comprende desde la Teoría de la 

Objetificación, la cual indica que vivir en una cultura en la que las mujeres son 

“cosificadas” sexualmente, es decir que se sienta como si fuera simplemente un cuerpo 

que existe para el uso y el placer de los demás, lo cual genera que la mujer internalice la 

perspectiva de un observador sobre su propio cuerpo y como resultado experimente una 

imagen corporal disfuncional y consecuencias negativas en la salud mental. En esa misma 

línea, se plantea que el acoso sexual en lugares públicos se puede expresar de las 

siguientes formas: Piropos, miradas intimidantes, contacto físico, exhibicionismo, 

persecuciones, entre otras, que no son autorizadas ni correspondidas.   



27 
 

CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

2.1 Tipo y diseño de investigación: 

El diseño de investigación permite identificar el abordaje empleado en el proceso 

de indagación, es así como, el tipo de investigación fue básica, ya que la finalidad de la 

presente es contribuir al fortalecimiento de la base teórica preexistente sobre las 

variables, además de servir como punto de partida para el desarrollo de la investigación 

aplicada (Paniagua & Condori, 2018). Asimismo, tuvo un enfoque cuantitativo, el cual 

reúne y analiza datos para dar respuesta a las preguntas de investigación, así como para 

contrastar las hipótesis planteadas previamente, para lo cual utiliza la estadística 

descriptiva e inferencial (Ñaupas et al., 2018). Aunado a ello, se tuvo en consideración el 

diseño no experimental, dado que se utilizó la observación y el análisis de los constructos 

tal y como se desenvuelven en su entorno habitual (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018).  

Asimismo, se contó con un nivel correlacional para el reconocimiento 

comportamental de una variable según el comportamiento de la otra (Arias, 2020); es 

decir se buscó establecer el grado de relación existente entre las AM que perciben las 

discentes y el ASC. Por lo tanto, este será el caso vinculado al presente estudio, al que le 

corresponderá el siguiente diagrama:  

Donde: 

M = Escenario de estudio
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O1 = AM   

O2 = ASC 

R     = Relación de las variables  

2.2 Población y muestra 

La población es entendida como el conjunto de sujetos, casos u objetos cuyas 

características son semejantes entre sí (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Por ello, 

en la presente investigación, la población estuvo conformada por las estudiantes de la 

escuela profesional de sociología de la UNPRG – Lambayeque, 2020. La cual estuvo 

constituida por 209 discentes. 

La muestra se define como el fragmento representativo de la población de interés, 

con el que se trabajó para el recojo de información (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). Es así como la muestra estuvo compuesta por 52 discentes de dicha escuela, 

permitiéndonos establecer la relación de las AM y el ASC que sufren las estudiantes de la 

escuela profesional de Sociología - 2020.  

Cabe resaltar que la muestra se calculó aplicando la fórmula del tamaño de 

muestra finita, con un margen de error de 10% debido a que el 2020 fue un año atípico 

ocasionado por la pandemia COVID-19 y ello generaría dificultades al momento de 

recolectar la información requerida; además se consideró un nivel de confianza del 90%. 

Aunado a lo anterior, para la selección de la muestra, se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico tipo aleatorio simple, donde toda la población tuvo la 

oportunidad de ser escogida, puesto que lo único que se tuvo en cuenta fue que todos los 

miembros de la población estuviesen incluidos en el sorteo de selección para obtener la 

muestra aleatoria. 

2.3 Técnicas e instrumentos 
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La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta, según Arias (2020) esta 

permite el desarrollo científico y metodológico del estudio, asimismo las técnicas no son 

el fin sino el medio para obtener datos, además de ser la más conveniente para 

investigaciones sociales, ya que se caracteriza por su utilidad y versatilidad. En base a 

ello, la encuesta estuvo dirigida a las estudiantes de Sociología de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

Como instrumento, se tuvo en cuenta el cuestionario, para Hernández – Sampieri 

y Mendoza (2018) es un conjunto de preguntas que tienen como fin medir una a más 

variables. Por consiguiente, para la presente investigación se usaron dos cuestionarios, los 

cuales midieron las dos variables en estudio. 

Se aplicaron dos instrumentos, la Adaptación de la Escala de AM (Bustamante, 

1990) y la Adaptación de la Escala de ASC (Cruz, 2017) ambas escalas del tipo Likert. La 

primera escala consta de 17 ítems y tiene como objetivo precisar el nivel de las 

dimensiones de la variable AM que identifican las estudiantes de la escuela profesional 

de Sociología. Y la segunda escala consta de 25 ítems teniendo como objetivo determinar 

el nivel de las dimensiones del ASC que ellas sufren (ver Anexo B y C).   

2.4 Procesamiento y análisis de datos 

Para la técnica de procesamiento de datos, se empleó el programa SPSS versión 

22, es así como la información se mostró a través de tablas de frecuencia y doble entrada 

que permitieron mostrar a detalle los resultados tanto descriptivos como inferenciales. 

Cabe resaltar que para el proceso de fiabilidad de los instrumentos aplicados también se 

usó el método de análisis por consistencia interna mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach, el cual se ejecutó en el mismo programa.   

2.5 Contrastación de hipótesis 

En relación con el análisis de datos, se aplicó la prueba de normalidad para 
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determinar el uso de la prueba no paramétrica estadística de Spearman, la cual sirvió para 

la aceptación o el rechazo de las hipótesis planteadas.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lo obtenido en la aplicación de instrumentos se mostrará mediante tablas de 

frecuencia y doble entrada, con la finalidad de mostrar más a detalle los resultados:  

3.1 Resultados descriptivos  

Tabla 1  

Nivel de AM que perciben las estudiantes 

Nivel de AM F % 

Bajo 0 0.0 

Medio 12 23,1 

Alto 40 76,9 

Total 52 100,0 

  

Interpretación:  

En la Tabla N° 01 se observa que el 76.9% de las discentes refieren que perciben un nivel 

alto de AM, mientras que el 23.1% reconoció que lo vivenció en un nivel medio. En base 

a ello, se puede denotar que la gran mayoría de las discentes reconoce que el ambiente en 

el que se desenvuelve ha logrado detectar actitudes machistas en nivel considerado. 
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Tabla 2  

Nivel de las dimensiones de la variable AM 

Dimensión/ 

Nivel 

Dominio masculino 

(DM) 

Superioridad masculina 

(SM) 

Rol 

Sexual 

(RS) 

Control sexual 

(CS) 

F % F % F % F % 

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Medio  2 3.8 4 7,7 0 0 4 7,7 

Alto 50 96.2 48 92,3 52 100 48 92,3 

Total 52 100 52 100 52 100 52 100 

 

En la Tabla N° 02 se devela que el 96.2% de las discentes reconocieron que la dimensión 

de DM se encontraba en un nivel alto y solo el 3.8% en un nivel medio. En lo que 

respecta a la dimensión SM, el 92.3% mencionó que se encuentra en un nivel alto, 

mientras que solo el 7.7% en un nivel medio. En cuanto al RS, el 100% percibió que la 

dimensión se encontró en un nivel alto. Y, finalmente, el 92.3% manifestó que la 

dimensión CS se percibió en un nivel alto y solo el 7.7% en un nivel medio.  

Tabla 3  

Nivel de ASC que sufren las discentes 

Nivel de ASC Frecuencia Porcentaje 

Esporádico 3 5,8 

Intenso 34 65,4 

Muy intenso 15 28,8 

Total 52 100,0 

  

En la Tabla N° 03 se observa que el 65.4% de las discentes considera que el nivel del 

ASC en los ambientes que ellas suelen transitar es intenso, el 28.8% de ellas cree que se 

presenta en un nivel muy intenso, mientras que el 5.8% considera que se da de forma 

esporádica.   
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Tabla 4  

Nivel de las dimensiones de ASC 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

En la Tabla N° 04 se evidencia que el 63.5% de las discentes manifestó haber sufrido el 

tipo de acoso expresivo en un nivel intenso y el 36.5% en un nivel esporádico. En lo que 

respecta al acoso verbal, el 65.4% develó que lo ha sufrido en un nivel intenso y el 34.6% 

en un nivel esporádico. Asimismo, el 69.2% de las jóvenes detalló que ha sufrido acoso 

físico en un nivel esporádico y el 30.8% en un nivel bajo. En lo que refiere a las 

persecuciones, el 71.2% lo ha vivenciado en un nivel esporádico y el 28.8% en un nivel 

bajo. Y, por último, el 65.4% de las discentes mencionó que ha sufrido de exhibicionismo 

de forma esporádica y el 34.6% en un nivel bajo.  

3.2 Resultados inferenciales  

Tabla 5  

Prueba de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

 
         Estadístico                   Gl Sig. 

AM 
0.111 52 0.151 

ASC 
0.147 52 0.007 

 

Debido a que la muestra de discentes fue mayor a los 50 participantes, se consideró la 

Dimensión/ 

Nivel 

Acoso 

 Expresivo 

(AE) 

Acoso  

Verbal 

(AV) 

Acoso 

 Físico 

(AF) 

Persecuciones 

(P) 

Exhibicionismo 

(E) 

F % F % F % F % F % 

Bajo 0 0 0 0 16 30,8 15 28,8 18 34,6 

Esporádico 19 36,5 18 34,6 36 69,2 37 71,2 34 65,4 

Intenso 33 63,5 34 65,4 0 0 0 0 0 0 

Muy intenso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100 
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prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova, en la cual se obtuvo que, en los valores 

de significancia, uno fue menor y otro mayor al 0.05, lo que permitió afirmar que los 

datos no se distribuyen de forma normal, ameritando el uso de la prueba no paramétrica 

estadística de Spearman, misma que sirvió para comprobar las hipótesis.  

Hipótesis general  

 

Tabla 6  

Relación por Ro de Spearman entre las AM y el ASC en las discentes universitarias 

  
  Acoso sexual callejero 

Actitudes machistas Coeficiente de correlación ,964** 

  Sig. (bilateral) 0.000 

  N 52 

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

 

H1: Las AM se relacionan significativamente con el ASC de las discentes de la escuela 

profesional de Sociología – Lambayeque, 2020. 

Ho: Las AM no se relacionan significativamente con el ASC de las discentes de la 

escuela profesional de Sociología – Lambayeque, 2020. 

Nivel de significación 

α = 0,05 

Estadístico de prueba 

p = 0.000 

Decisión 

  Como p =0.000<0.05 se rechaza Ho 

Conclusión 

Con el 95% de confianza, se puede asegurar que las AM que perciben las discentes en su 

entorno se relacionan con el ASC que han sufrido en algún momento de sus vidas.  Por 
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otro lado, en cuanto al coeficiente de correlación, se obtuvo (0,964**), es decir, el grado 

de relación fue positivo y muy alto. En base a ello, se determina que, a mayores AM 

percibidas, mayor será el ASC que sufran las discentes.  

Hipótesis específica 

 

Tabla 7  

Relación por Ro de Spearman entre las dimensiones de las AM y el ASC en las discentes 

universitarias 

 

 

Dominio 

masculino 

Superioridad 

masculina 

Rol 

sexual 

Control 

sexual 
ASC 

Coeficiente de correlación 1,000 ,799** ,935** ,796** ,889** 

Sig. (unilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 

Coeficiente de correlación ,799** 1,000 ,876** ,997** ,934** 

Sig. (unilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 

Coeficiente de correlación ,935** ,876** 1,000 ,878** ,870** 

Sig. (unilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 52 52 52 52 52 

Coeficiente de correlación ,796** ,997** ,878** 1,000 ,927** 

Sig. (unilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 52 52 52 52 52 

Coeficiente de correlación ,889** ,934** ,870** ,927** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 52 52 52 52 52 

 

 

H1: Las dimensiones de las AM se relacionan significativamente con el ASC de las 

discentes de la escuela profesional de Sociología – Lambayeque, 2020. 

Ho: Las dimensiones de las AM no se relacionan significativamente con el ASC de las 

discentes de la escuela profesional de Sociología – Lambayeque, 2020. 
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Nivel de significación 

α = 0,05 

Estadístico de prueba 

p = 0.000 

Decisión 

  Como p =0.000<0.05 se rechaza Ho 

Conclusión 

Con el 95% de confianza, se puede asegurar que las dimensiones de las AM que perciben 

las discentes en su entorno, entre las cuales se encuentran dominio masculino, 

superioridad masculina, rol y control sexuales, se relacionan con el ASC que han sufrido 

en algún momento de sus vidas, en algunas de sus formas.  

3.3 Discusión 

En base a lo obtenido en el proceso del estudio se procedió a realizar la discusión 

de resultados considerando el orden de los objetivos establecidos:  

Con respecto al objetivo general, el cual pretendió establecer la relación entre las 

AM y el ASC que sufren las discentes de sociología, se determinó que sí existe relación 

entre las AM percibidas y el ASC que sufren las discentes, puesto que, los resultados del 

p valor fueron menores al 0.05 (p= 0.00<0.05). Estos hallazgos guardan relación con el 

estudio realizado por Coaguila y Lara (2021) quienes mencionan que las actitudes hacia 

el machismo y el ASC se relacionan significativamente (p= 0.001<0.05), además, 

tuvieron un grado de relación positivo bajo (rho = 0.310). De la misma manera, Gutiérrez 

y Mego (2021), encontraron relación entre las variables (p = 0. 001<0.05), con un grado 

de relación positivo moderado (rho=0,571**). Lo detallado, se fundamenta con la Teoría 

de la Dominación masculina de Pierre Bourdieu (1990, como se citó en Olcer, 2019) 

donde señala que el machismo se basa en la supremacía masculina, que excluye y 
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discrimina a las mujeres a través de la violencia simbólica, legitimando en la práctica 

diaria situaciones como la violencia intrafamiliar, desigualdades económicas, y la gran 

problemática del ASC. Aunado a ello, el autor hace referencia al rol sexual que le asigna 

la sociedad a la mujer, un rol tradicional casi siempre subordinado. 

En colación al primer objetivo específico, el cual buscó identificar la relación 

entre las dimensiones de las AM percibidas y el ASC que sufren las discentes, se 

encontró que todas las dimensiones consideradas se relacionan significativamente con el 

ASC, dado que, el p valor fue menor al 0.05 (p=0.00<0.05). Estos resultados se asemejan 

a la investigación realizada por Coaguila y Lara (2021), quienes concluyeron que la 

superioridad masculina tuvo una relación significativa con el ASC (p= 0.001<0.05). En 

cuanto al rol sexual, se alcanzó un coeficiente de correlación de (p= 0.001<0.05), 

evidenciando una relación significativa. Finalmente, para la dimensión control sexual se 

obtuvo un coeficiente de (p< 0.001=0.05) existiendo una correlación positiva entre dicha 

dimensión y la variable ASC. Asimismo, García y Mosquera (2018) en su pesquisa 

concluyen que sí hay una prevalencia de AM en la muestra por parte de los varones, ello 

debido a la cultura patriarcal arraigada en el Perú, misma que se refleja en el ASC que 

sufren las jóvenes a diario. Ante estas evidencias, resulta importante resaltar lo 

mencionado por Bourdieu acerca de la reafirmación de la superioridad masculina de los 

hombres sobre la subordinación de las mujeres en la esfera pública, donde se les recuerda 

constantemente que no es su lugar, que cuando usan su cuerpo se convierten en algo 

público y, por lo tanto, pueden ser tocadas, recibir comentarios inapropiados y hasta 

violadas; además, se refuerza la asimetría básica del control sexual de los hombres sobre 

las mujeres: sujeto-objeto, siendo los hombres quienes pertenecen a la primera categoría 

y las mujeres a la segunda (Ferrara, 2018). 

En lo concerniente al segundo objetivo específico, el cual pretendió precisar el 
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nivel de cada una de las dimensiones de las AM que identifican las discentes, se encontró 

que el 96.2% de las discentes reconocieron que la dimensión de dominio masculino se 

encontraba en un nivel alto y solo el 3.8% de ella identificó que se encuentra en un nivel 

medio. En lo concerniente a la dimensión Superioridad masculina, el 92.3% mencionó 

que se encuentra en un nivel alto, mientras que solo el 7.7% se encontró en un nivel 

medio. En cuanto al rol sexual, el 100% aseguró que percibió que la dimensión se 

encontró en un nivel alto. Y, finalmente, el 92.3% refirió que la dimensión Control sexual 

se percibió en un nivel alto y solo el 7.7% en un nivel medio. Estos resultados guardan 

relación con la indagación realizada por Candiotti y Huamán (2017) en el cual se 

encontró que la mayoría de discentes mostraba actitudes con tendencia al machismo, en 

cuanto al dominio masculino, el 42% de los varones mostró una tendencia a la aceptación 

al machismo; respecto a la superioridad masculina, el 46% se caracteriza por la tendencia 

a aceptar el machismo; por otro lado, en referencia al rol sexual, el 73% de ellos, presenta 

una tendencia de afirmación al machismo. Y de igual manera, frente al control de la 

sexualidad ejercida por los varones, el 50% se ubica en la categoría de tendencia a la 

aceptación del machismo.  Esto se puede comprender bajo la teoría del aprendizaje social 

de Bandura (1986 como se citó en Chuang, 2021), la cual menciona que el proceso de 

aprendizaje social inicia con la observación de conductas en un contexto determinado, 

para luego retener cognitivamente la información. Lo que sucederá es que el niño 

observará el comportamiento y lo adoptará como propio, por ejemplo, si el niño crece en 

una sociedad machista, asumirá conductas donde se evidencie un rol de superioridad por 

parte del varón y un papel sumiso para la mujer.  

En lo que respecta al tercer objetivo específico, respecto a determinar el nivel de 

las dimensiones del ASC que sufren las discentes, se evidenció que el 63.5% de ellas 

manifestó haber sufrido el tipo de acoso expresivo en un nivel intenso y el 36.5% en un 
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nivel esporádico. En lo que respecta al acoso verbal, el 65.4% develó que lo ha sufrido en 

un nivel intenso y el 34.6% en un nivel esporádico. Asimismo, el 69.2% de las jóvenes 

detalló que ha sufrido acoso físico en un nivel esporádico y el 30.8% en un nivel bajo. En 

lo que refiere a las persecuciones, el 71.2% lo ha vivenciado en un nivel esporádico y el 

28.8% en un nivel bajo. Y, por último, el 65.4% de las discentes mencionó que lo ha 

sufrido esporádicamente y el 34.6% en un nivel bajo. Este resultado se semeja con lo 

planteado por Gutiérrez y Mego (2021), pues se encontró que las mujeres que han sido 

víctimas de acoso expresivo equivalen al 22.3%; por otro lado, el 23% presentan un nivel 

alto de ASC en la dimensión de exhibicionismo. El 26.2% de ellas fueron víctimas de 

persecuciones, el 33.5% vivenciaron un acoso físico, mientras que el 22.5% de ellas 

fueron víctimas de acoso expresivo. Lo cual se fundamenta en la Teoría de Fairchild y 

Rudman (2008, como se citó en Wesselman et al., 2021) en la que el acoso callejero se 

explica desde la Teoría de la Objetificación, donde se vive en una cultura en la que las 

mujeres son “cosificadas” sexualmente, como si solo fuera un cuerpo que existe para el 

uso y el placer de los demás, generando que la mujer interiorice la perspectiva de un 

observador sobre su propio cuerpo y como resultado experimente una imagen corporal 

disfuncional y consecuencias negativas en su estado mental.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación significativa entre las AM que perciben las discentes 

en los varones de la sociedad y el ASC del que han sido víctimas, tal como 

se constató en la prueba no paramétrica de Spearman, donde el p= 

0.00<0.05, asimismo, se determina que el grado de relación entre ambas 

variables es positivo y muy alto, es decir, a mayores AM evidenciadas en 

los varones, mayor será el ASC que sufrirán las mujeres.  

2. Existe una relación significativa entre las dimensiones de las AM: 

Dominio masculino, superioridad masculina, rol y control sexual, con el 

ASC que sufren las estudiantes de Sociología, ya que en todas las 

relaciones se obtuvo un p= 0.00<0.05.  

3. Las dimensiones de las AM que las discentes identificaron en los varones de la 

sociedad están en los siguientes niveles: El 96.2% de ellas reconocieron que el 

dominio masculino se encontraba en un nivel alto; el 92.3% mencionó que la 

superioridad masculina se posicionó en un nivel alto; respecto al rol sexual, el 

100% percibió que se ubicó en un nivel alto; y, finalmente, el 92.3% manifestó 

que el control sexual se presentó en un nivel alto.  

4. Las dimensiones del ASC que han sufrido las discentes alguna vez en su 

vida se ubican en los siguientes niveles:  El 63.5% de las jóvenes refirió 

haber sufrido acoso expresivo en un nivel intenso; el 65.4% experimentó el acoso 

verbal en un nivel intenso; el 69.2% sufrió acoso físico en un nivel esporádico; el 

71.2% ha vivenciado persecuciones en un nivel 
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esporádico; y finalmente, el 65.4% ha sufrido de exhibicionismo 

esporádicamente. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

5. Realizar actividades de sensibilización para establecer pautas de crianza 

que permitan que desde casa se enseñe a no dar un trato diferenciado 

entre mujeres y varones. 

6. Incentivar a los estudiantes a investigar a profundidad acerca de las 

dimensiones machistas, enfocándose en una población masculina, con la 

finalidad de tener una perspectiva más precisa del porqué de su 

comportamiento y de esa manera contribuir eficientemente en la 

disminución de la problemática. 

7. Desarrollar talleres o programas, dirigidos a toda la población, en contra 

de las diferentes formas de ASC que sufren las mujeres día a día, así 

tanto varones como mujeres dejarán de normalizar este comportamiento 

penado, logrando así revalorizar la figura femenina. 

8. Promover a la población científica la realización de investigaciones 

que relacionen las AM y el ASC del que son víctimas la mayor parte de 

la población femenina, en tamaños de muestras más grandes, con la 

finalidad de mejorar y profundizar los resultados.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Qué relación 

existe entre las 

AM y el ASC que 

sufren las 

estudiantes de la 

escuela 

profesional de 

Sociología – 

Lambayeque, 

2020? 

Objetivo general: 

Establecer la relación 

de las AM y el ASC 

que sufren las 

estudiantes de la 

escuela profesional de 

Sociología – 

Lambayeque, 2020. 

Hipótesis general: 

- Las AM se 

relacionan 

significativamente 

con el ASC de las 

discentes de la 

escuela profesional 

de Sociología – 

Lambayeque, 2020. 

AM 

Dominio 

masculino 
1, 2, 3, 4 

Tipo 

Básica 

 

Diseño 

No experimental 

 

Alcance 

Correlacional - 

Transversal 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

Encuesta/ 

Cuestionario 

- Adaptación de la 

Escala de Actitudes 

hacia el Machismo 

(Bustamante,1990). 

- Adaptación de la 

Escala de ASC 

Fuente 

especificada no 

Superioridad 

masculina 
5,6, 7, 8 

Rol sexual 9, 10, 11,12,13 

Control sexual 14,15, 16,17 
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Objetivos específicos 

 

- Identificar la relación 

entre las dimensiones 

de las AM percibidas y 

el ASC que sufren las 

estudiantes de la 

escuela profesional de 

Sociología – 

Lambayeque, 2020. 

- Precisar el nivel de 

las dimensiones de la 

variable AM que 

identifican las 

estudiantes de la 

escuela profesional de 

Sociología – 

Lambayeque, 2020. 

- Determinar el nivel 

de las dimensiones del 

ASC que sufren las 

estudiantes de la 

escuela profesional de 

Sociología –

Lambayeque, 2020. 

Hipótesis 

específica 

 

- Las dimensiones 

de las AM se 

relacionan 

significativamente 

con el ASC de las 

discentes de la 

escuela profesional 

de Sociología – 

Lambayeque, 2020. 

ASC 

Acoso expresivo 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

válida. 

 

Acoso verbal 

 

 

 

6,7,8,9,10 

Acoso físico 11,12,13,14,15 

Persecuciones 16,17,18,19,20 

Exhibicionismo 

 
21,22,23,24,25 
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ANEXO 2: Adaptación de la Escala de Actitudes Hacia Machismo (Bustamante, 1990) 

 
 

INSTRUCCIONES 

Las estudiantes de sociología marcarán la opción que consideren más 

compatible con su forma de sentir, pensar o actuar. Los significados de las 

opciones son las siguientes: 

 
CA: Completamente de 

acuerdo  

A: De acuerdo 

I: Indeciso 

D: En desacuerdo 

CD: Completamente desacuerdo 

 

¿Reconoce AM en los varones de nuestra sociedad? 

a) Sí 

b) No 
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ANEXO 3: Adaptación de la Escala de ASC (EASC Cruz, 2017). 

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

que, las estudiantes de sociología han vivenciado algunas situaciones o 

comportamientos de otras personas en lugares públicos. Después de cada 

enunciado debe marcar con un (X) sobre las siguientes opciones: 

 

Nunca = 1; Casi nunca = 2; A veces = 3; Casi siempre = 4 y Siempre = 5. 

 

Alguna vez en su vida, ¿Ha sufrido de ASC? 

c) Sí 

d) No 
 



53 
 

 

 

 



54 
 

 

 

 

ANEXO 4: Validación por el Alfa de Cronbach - “AM” 
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ANEXO 5: Validación por el Alfa de Cronbach - “ASC” 
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