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∗Autor para correspondencia: Sofhia Lucbertha Jiménez Seminario, Sofhiajs@ucvvirtual.edu.pe
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Resumen

La situación de violencia en nuestro páıs, es un tema actual y de trascendencia que abarca todos los aspectos de
la vida de las personas, fundamentalmente el de las mujeres, que por su condición de vulnerabilidad y debido al
machismo que predomina, han sido en cierta manera sometidas a este tipo de actos, dentro de estos: la violencia
de género; que ocurre en los espacios públicos. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la incidencia
del acoso sexual callejero en la desconexión moral y la manifestación de los afectos positivos y negativos en estu-
diantes mujeres de una universidad privada. El presente trabajo es de tipo explicativo, con diseño correlacional;
se trabajó con una muestra de 400 estudiantes. Para medir el acoso sexual se empleó el cuestionario de acoso
sexual en la v́ıa pública de Gonzales et al. (2019), para medir la desconexión moral se empleó el cuestionario de
Bandura (1996) y para medir los afectos positivos o negativos se empleó la Escala de Afectos Positivos y Negativos
de Watson et al. (1988) y adaptado por López et al. (2015). Como resultados se encontró presencia de niveles
medios de desconexión moral, aśı como afectos positivos – negativos en cambio el nivel alto del acoso sexual en la
v́ıa publica era evidente. Se concluyo que existe relación estad́ısticamente significativa entre las tres variables, a
nivel de codependencia.

Palabras claves: Afectos positivo – negativos, desconexión moral, acoso sexual callejero.

Abstract

The situation of violence in our country is a current and transcendent issue that covers all aspects of people’s
lives, fundamentally that of women, who due to their condition of vulnerability and due to the prevailing machis-
mo, have been to a certain extent way subjected to this type of acts, within these: gender violence; What happens
in public spaces. The objective of this work was to determine the incidence of street sexual harassment in moral
disconnection and the manifestation of positive and negative affects in female students of a private university.
The present work is of an explanatory type, with a correlational design; work with a sample of 400 students. To
measure sexual harassment, the questionnaire on sexual harassment on public roads by Gonzales et al. (2019),
the Bandura (1996) questionnaire was used to measure moral disengagement, and the Watson et al. Positive and
Negative Affect Scale was used to measure positive or negative affects. (1988) and adapted by López et al. (2015).
As results, the presence of medium levels of moral disconnection was found, as well as positive - negative affects,
on the other hand, the high level of sexual harassment on public roads was evident. It was concluded that there is
a statistically significant relationship between the three variables, at the level of codependency.

Keywords: Affects positive - negative, moral disconnect, street sexual harassment.
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1. Introducción
La Organización de las Naciones Unidas en el 2018 sostiene que el acoso sexual se da en espacios públicos y es
considerado como una pandemia mundial, afirma que no está suficientemente reconocido como tal, manifiesta
además que este tipo de violencia se enmarca en una normalización producto de las representaciones culturales
tradicionales y socialmente toleradas, cometida por hombres, en grupo o solos. No obstante, ha generado interés
académico sobre los significados, representaciones y formas de expresión del acoso sexual callejero. Ante esta situa-
ción la ONU propuso una iniciativa mundial para crear ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres y las
niñas; ante lo cual, incluyó a las organizaciones, gobiernos locales y nacionales de diversos páıses del mundo, con
el fin crear proyectos integrales de prevención del acoso callejero en diversos entornos. Los principales páıses que
integraron esta iniciativa fueron: Ecuador, Egipto, India, Papua Nueva Guinea, Rwanda entre otros; esta iniciativa
contribuyó a que se genere seguridad y bienestar en favor de las mujeres y niñas. Desde esta perspectiva a pesar de
que el acoso sexual callejero, es considerado como una forma de violencia hacia las mujeres, las cuales son v́ıctimas
en el d́ıa a d́ıa, según datos oficiales de la ONU Mujeres (2023), 177 estados de los 189 que firmaron la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, no cuentan con legislaciones contra
este tipo de acoso en las v́ıas públicas del mundo. De hecho, entre los que śı cuentan con esta legislación, es el
Perú (2015), considerado como uno de los pioneros en América Latina, cuya ley obliga a los gobiernos locales a
desarrollar ordenanzas contra este tipo de actos; aśı también Europa es representado por Bélgica (2014), como
uno de los primeros en legislar el acoso público. En el tiempo Holanda (2017), Francia (2018), Reino Unido (2018),
Chile (2019), Costa Rica (2020) y España (2023), han implementado leyes contra este tipo de violencia por medio
de multas y cárcel; dentro de la legislación, se considera al acoso como aquellas conductas invasivas tales como:
tomar fotos debajo de la falda, hostigamiento en el transporte público, comentarios e insinuaciones de tipo verbal
o gestual, masturbación, exhibicionismo, acorralamiento, persecución a pie o en auto, bloqueo de paso y todas
aquellas manifestaciones que resulten hostiles e invasivas hacia la integridad de la mujer.

En base a lo anterior el Perú, cuenta con un ordenamiento juŕıdico de hace 8 años, cuya ley 30314 sanciona
el acoso sexual callejero. Incluso, ya desde hace dos años, se tipifica el acoso sexual como delito con el Decreto
legislativo 1410. Sin embargo, uno de los grandes obstáculos para que dichas normas se cumplan es la falta de
datos que permita a las autoridades tener un panorama real de la victimización de las mujeres en los espacios
públicos. Del contar con estos datos de manera oportuna se podrá establecer alertas y adoptar formas eficientes
para prevenir y sancionar, con el fin de que no se revictimice ni estigmaticen a las mujeres sino por el contrario,
como una forma de garantizar las atenciones oportunas y acceso a justicia con perspectiva de género (Plataforma
virtual sobre el acoso sexual callejero, 2020). En la misma ĺınea estudios realizados por el Instituto Nacional de
Estad́ısticas e informática (INEI,2018) el 66 % mujeres cuyas edades van desde los15 a 49 años, han experimentado
diversas formas de violencia entre ellas el acoso sexual callejero, que se refiere a cualquier comentario, piropo,
insinuaciones de tipo sexual no deseadas y que se convierte en un continuo que se da desde el acoso hasta el ultraje
sexual. De manera que la ciudad de Piura no está exenta a esta problemática, por ello la Defensoŕıa del Pueblo en
el 2018 emitió directivas con el fin de sancionar el acoso sexual en espacios comunes; sin embargo, las provincias
de Sullana (Ignacio Escudero, Lancones), Talara (El Alto y Lobitos), y Huancabamba, no sancionan ningún tipo
de violencia hacia las mujeres; mientras que Morropón y Santo Domingo desconocen de estas directivas, aun aśı, el
panorama no es del todo desalentador ya que en Piura ciudad, se logró implementar en un 60 % diversas medidas
para sancionar este tipo de violencia hacia las mujeres; en un 38 % en la provincia de Sullana y Talara, un 33 % en
las provincias de Paita y Morropón, finalmente un 20 % en Ayabaca; se espera que estas medidas se implementen
de manera eficiente con el fin de que las mujeres v́ıctimas del acoso sexual callejero se sientan protegidas por
su localidad y gobiernos. De ah́ı que, a partir de lo mencionado se concluye que estamos frente a un panorama
complicado incierto, en donde esta violencia hacia la mujer ocurre de forma continua y sistemática en nuestra
localidad; no distingue fronteras, se da en contra de las mujeres y niñas de edades diversas, ocurre en lugares
de acceso común, en actividades poĺıticas y sociales, transporte público, parques, centros comerciales; etc. es lo
que en el sistema de las Naciones Unidas han llamado: una pandemia en la sombra, lo señaló Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL (Rozas y Arredondo, 2015).

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la incidencia del acoso sexual callejero en la desconexión
moral y la manifestación de los afectos positivos y negativos en estudiantes mujeres de una universidad privada,
se justifica desde la óptica teórica, que si bien es cierto hay investigaciones sobre las variables presentadas, se
pretende dar un mayor énfasis para abordar y tratar temas sobre el acoso público y su incidencia en los afectos
y la desconexión moral en las alumnas universitarias y como esto repercute posteriormente con su calidad de
vida, esto permitirá tener una visión más amplia sobre esta problemática como es el acoso público, desde una
perspectiva tradicional de la ciencia; aśı también estos resultados serán un complemento teórico a los estudios
realizados y servirán de base para futuras investigaciones. Desde el punto de vista social, se sostiene que es un
tema significativo y trascendental. Las mujeres en la actualidad se ven sometidas al acoso sexual callejero afectan-
do su vida personal, este tipo de violencia se presenta en un marco social, culturalmente aceptado y normalizado
e invisibilizado. Desde el punto de vista práctico, la investigación permitirá a partir de los resultados obtener
información importante para planificar, diseñar y aplicar programas, con estrategias y acciones que permitan
mejorar esta situación del acoso y como hacerle frente, con el fin de mejorar los estilos de vida.
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2. Metodoloǵıa
El presente trabajo de investigación es de tipo básico que utilizo el análisis de datos a través del método estad́ıstico,
con el fin de dar respuestas a la pregunta de investigación y aśı probar las hipótesis propuestas, desarrollando una
lógica sustantiva para generalizar los resultados encontrados; se relaciona con la técnica de la encuesta, presenta-
das con preguntas abiertas y cerradas o los estudios que utilizan pruebas estandarizadas (Vega, 2014). El diseño es
correlacional con tres variables: acoso sexual callejero, desconexión moral y afecto. Se desarrollo en 400 estudiantes
universitarias de una universidad privada de Piura, cuyas edades fluctúen entre los 17 a 23 años. Para medir la
variable 01, acoso sexual callejero, se empleará el cuestionario de acoso sexual en la v́ıa pública de Gonzales et
al. (2019), evalúa a mujeres entre los 18 y 54 años de edad y mide la exposición al acoso sexual en la v́ıa pública
con sus respectivas dimensiones; para medir la variable 02, desconexión moral, se medirá la variable a través
de preguntas para la obtención de la información, además es de naturaleza cuantitativa, presentada inicialmente
por Bandura (1996), y adaptada por Rubio (2019); para medir los afectos positivos y negativos, se empleará la
Escala de Afectos Positivos y Negativos (PANAS, López 2015), versión española del SPANAS, cuyos autores son
Watson et al. (2000) y adaptado por López et al. (2015) el cual tiene como objetivo evaluar los estados de ánimo,
mediante la valoración de los afectos positivos y negativos; esta escala se aplica a partir de los 16 años en adelante.

Se realizaron los contactos con las personas encargadas aśı como con las autoridades de la universidad, se pro-
cedió a solicitar la respectiva autorización, se concertó una reunión con los directores de escuela con la finalidad
de conseguir su interés y obtener posteriormente el consentimiento y participación de las estudiantes, mediante la
firma del documento expedido por la universidad, y el documento de consentimiento informado que se entregó a
cada participante y finalmente se aplicaron las escalas a cada estudiante mujer entre las edades de 17 a 23 años.
El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) utiliza como técnica de análisis la estad́ıstica multivariada, con lo
cual permitirá analizar patrones complejos de relaciones entre variables, aśı como compara grupos e intergrupos
y dar validez a modelos teóricos y emṕıricos de la psicoloǵıa.

Se utilizo el paquete estad́ıstico que permita el cálculo y análisis de las relaciones entre las variables, entre
algunos, el AMOS (Analysis of Moment Structures, Análisis de estructuras de momento), se empleó el modelado
de ecuaciones estructurales para explicar y confirmar el modelo conceptual sobre las percepciones, actitudes y
otras situaciones determinantes para el comportamiento de las variables. El programa fue trabajado en la plata-
forma del SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ya que, al ser un sistema global utilizado para el
procesamiento estad́ıstico permitió realizar informes tabulares, diagramas de distribuciones, gráficos y tendencias,
estad́ısticos descriptivos favoreciendo que el análisis estad́ıstico pertinente (Vera, 2010). En cuanto a los aspectos
éticos se procedió a elaborar los permisos respectivos para ser presentados a la universidad donde se llevará a cabo
el estudio, al mismo tiempo se informó a las evaluadas sobre los procedimientos a seguir durante la aplicación de
las escalas, aśı como el apelar a su colaboración. Se les indico que, si se encuentran con alguna duda sobre los
reactivos o procedimientos, la hagan llegar con el fin de que los resultados no se vean influidos. Finalmente, la
información recogida durante el estudio fue resguardada, asegurando el cumplimiento de los principios de la ética,
por lo cual los nombres fueron mantenidos en reserva o algún otro dato que brinde su ubicación.

3. Resultados y discusión
En la tabla 1, se evidencia que, con respecto a los niveles de desconexión moral en mujeres de una universidad
privada, el 71.7 % (296) tiene niveles bajos; mientras que el 23 % (95) presenta niveles medios y el 5.3 % (22)
presenta niveles altos. Los niveles de Desvinculación por despersonalización en mujeres de una universidad privada,
el 71.7 % (296) tiene niveles bajos; mientras que el 21.3 % (88) presenta niveles medios y el 7 % (29) presenta niveles
altos. Los niveles de Desvinculación de la responsabilidad en mujeres de una universidad privada, el 79.2 % (327)
tiene niveles bajos; mientras que el 16 % (66) presenta niveles medios y el 4.8 % (20) presenta niveles altos. Los
niveles de Desvinculación por racionalización en mujeres de una universidad privada, el 65.9 % (272) tiene niveles
bajos; mientras que el 23.7 % (98) presenta niveles medios y el 10.4 % (43) presenta niveles altos.
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Tabla 1: Niveles de Desconexión Moral.

Bajo Medio Alto
f % f % f %

DESCONEXIÓN MORAL 296 71,7 % 95 23,0 % 22 5,3 %
Desvinculación por despersonalización 296 71,7 % 88 21,3 % 29 7,0 %
Justificación Moral 336 81,4 % 49 11,9 % 28 6,8 %
Etiquetado eufemı́stico 316 76,5 % 53 12,8 % 44 10,7 %
Desvinculación de la responsabilidad 327 79,2 % 66 16,0 % 20 4,8 %
Comparación ventajosa 365 88,4 % 25 6,1 % 23 5,6 %
Desplazamiento de responsabilidad 334 80,9 % 46 11,1 % 33 8,0 %
Difusión de responsabilidad 328 79,4 % 51 12,3 % 34 8,2 %
Desvinculación por racionalización 272 65,9 % 98 23,7 % 43 10,4 %
Distorsión de consecuencia 318 77,0 % 39 9,4 % 56 13,6 %
Atribución de culpa 271 65,6 % 65 15,7 % 77 18,6 %
Deshumanización 334 80,9 % 35 8,5 % 44 10,7 %
Nota: Elaboración propia en base a los datos recopilados de las mujeres de una universidad
privada procesados en el software SPSS. V25.

En la tabla 2, se evidencia que, con respecto a los niveles de acoso sexual callejero en mujeres de una universidad
privada, el 37.8 % (156) tiene niveles bajos; mientras que el 42.9 % (177) presenta niveles medios y el 19.4 %
(80) presenta niveles altos. Los niveles de acosos verbal/gestual en mujeres de una universidad privada, el 19.6 %
(81) tiene niveles bajos; mientras que el 43.6 % (180) presenta niveles medios y el 36.8 % (152) presenta niveles
altos. Los niveles de acoso indirecto en mujeres de una universidad privada, el 63.4 % (262) tiene niveles bajos;
mientras que el 24.5 % (101) presenta niveles medios y el 12.1 % (50) presenta niveles altos. Los niveles de acosos
f́ısico/invasivo en mujeres de una universidad privada, el 57.4 % (237) tiene niveles bajos; mientras que el 32 %
(132) presenta niveles medios y el 10.7 % (44) presenta niveles altos.

Tabla 2: Niveles de Acoso Sexual Callejero.

Bajo Medio Alto
f % f % f %

ACOSO SEXUAL CALLEJERO 156 37,8 % 177 42,9 % 80 19,4 %
Acoso verbal/gestual 81 19,6 % 180 43,6 % 152 36,8 %
Acoso indirecto 262 63,4 % 101 24,5 % 50 12,1 %
Acoso f́ısico/invasivo 237 57,4 % 132 32,0 % 44 10,7 %
Nota: Elaboración propia en base a los datos recopilados de las mujeres de una
universidad privada procesados en el software SPSS. V25.

En la tabla 3, se evidencia que, con respecto a los niveles de Afecto en mujeres de una universidad privada,
el 1.5 % (6) tiene niveles bajos; mientras que el 90.3 % (373) presenta niveles medios y el 8.2 % (34) presenta
niveles altos. Los niveles de Afectividad positiva en mujeres de una universidad privada, el 3.9 % (16) tiene niveles
bajos; mientras que el 65.1 % (269) presenta niveles medios y el 31 % (128) presenta niveles altos. Los niveles de
Afectividad negativa en mujeres de una universidad privada, el 19.6 % (81) tiene niveles bajos; mientras que el
73.6 % (304) presenta niveles medios y el 6.8 % (28) presenta niveles altos.

Tabla 3: Niveles de Afecto.

Bajo Medio Alto
f % f % f %

AFECTO 6 1,5 % 373 90,3 % 34 8,2 %
Afectividad positiva 16 3,9 % 269 65,1 % 128 31,0 %
Afectividad negativa 81 19,6 % 304 73,6 % 28 6,8 %
Nota: Elaboración propia en base a los datos recopilados de las
mujeres de una universidad privada procesados en el software
SPSS. V25.

En la Tabla 4, se evidencia que no existe una relación significativa entre la desconexión moral y el afecto y su
dimensión afectividad positiva con un (p > .05); mientras que la dimensión afectividad negativa, se relaciona de
manera directa y significativa con un Rho=.170 y p =.001. En la figura 1, se evidencia que existe un modelo de
regresión entre el Acoso indirecto que impacta de manera significativa ante el afecto de acuerdo a una ecuación
estructural.
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Tabla 4: Correlación entre la Desconexión Moral y el Afecto.

Afecto Afectividad
positiva

Afectividad
negativa

Rho p Rho p Rho p
DESCONEXIÓN MORAL 0.071 0.151 -0.045 0.366 ,170 0.001
Desvinculación por despersonalización 0.049 0.323 -0.062 0.211 ,165 0.001
Justificación Moral 0.035 0.484 -0.033 0.508 ,126 0.011
Etiquetado eufemı́stico 0.052 0.296 -0.080 0.103 ,166 0.001
Desvinculación de la responsabilidad 0.084 0.089 -0.008 0.872 ,145 0.003
Comparación ventajosa 0.018 0.710 -0.096 0.052 ,133 0.007
Desplazamiento de responsabilidad 0.087 0.076 -0.011 0.823 ,139 0.005
Difusión de responsabilidad 0.057 0.248 0.034 0.486 .067 0.176
Desvinculación por racionalización 0.051 0.297 -0.051 0.297 ,143 0.003
Distorsión de consecuencia 0.063 0.204 -0.032 0.516 ,136 0.005
Atribución de culpa 0.069 0.164 -0.023 0.639 ,132 0.007
Deshumanización -0.016 0.751 -,109* 0.026 ,114 0.020
Nota: Elaboración propia en base a los datos recopilados de las mujeres de una universidad
privada procesados en el software SPSS. V25.

Figura 1: Modelo entre Acoso indirecto con desconexión moral y afecto.

4. Conclusiones
Se puede apreciar una relación significativa entre el acoso verbal/gestual en la predicción del afecto (5,404 en
valor absoluto es menor que 0,001), y una correlación positiva -directa y significativa (R2=.27, p=.001), es decir
que cuando el acoso verbal/gestual sube hay una mayor manifestación de afectos. Se evidencia una relación
entre el acoso indirecto y el afecto (3.513 en valor absoluto es menor que 0,001), el acoso indirecto impacta
de manera significativa entre la variable afecto (R2=.33, p=.001); esto implica una relación positiva directa;
es decir que cuando el acoso indirecto sube, hay una mayor manifestación de afectos. Se observa que el peso
de regresión para acoso f́ısico/invasivo en la predicción de desconexión moral es estad́ısticamente significativa
(3.489 en valor absoluto es menor que .001), en otras palabras, el acoso f́ısico/invasivo predice a la desconexión
moral; aśı también se observa que el peso de regresión para acoso f́ısico/invasivo en la predicción del afecto es
significativamente diferente de cero en el nivel 0,001, es decir hay una relación significativa y positiva entre ambos;
existe un modelo de regresión entre el acoso f́ısico/invasivo con la desconexión moral y afecto, es decir impactan
de manera significativa, (R2=.77 , p=.001) y (R2=.52 , p=.001) respectivamente; esto implica que las situación
f́ısica/invasiva, generan en las estudiantes desconexión moral. Existe una relación estad́ısticamente significativa
entre el acoso sexual callejero en la predicción de desconexión moral (2.172 en valor absoluto es menor que .001), aśı
también existe una relación estad́ısticamente positiva entre acoso sexual callejero en la predicción del afecto (4.783
en valor absoluto es menor que 0,001), es decir la desconexión moral y los afectos se producen en las mujeres, que
son v́ıctimas del acoso sexual callejero. Existe relación de manera directa y significativa de la desconexión moral
con la dimensión afectividad negativa (Rho=.170 y p =.001) es decir las mujeres que presentan un deslinde moral
como reacción ante conductas maliciosas, se verán trastocados sus afectos y sentirán sensaciones desagradables o
negativas.
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