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RESUMEN 
El acoso sexual constituye un fenómeno de mayor frecuencia en la educación superior, con una alta 
prevalencia en estudiantes. No obstante, poco se conoce sobre los efectos que presenta en la salud 
mental, los proyectos de vida académica, profesional o en las relaciones personales de quienes han sido 
acosadas o acosados. El objetivo de este trabajo es identificar variables predictoras de los efectos 
psicosociales del acoso sexual en estudiantes de universidades. Se aplicó la Encuesta de Acoso Sexual en 
las Instituciones de Educación Superior (ASIES) a 6.878 estudiantes universitarios en Quito, de los cuales 
2.945 reportaron acoso sexual. Para el presente análisis se construyó un indicador de efectos 
psicosociales que consideró las afectaciones en la salud y las repercusiones en la vida personal-
académica. Los resultados evidencian medias significativamente más altas en estos indicadores en 
estudiantes que presentaron acoso sexual. El análisis de regresión logística identificó el sexo, la orientación 
sexual, la etnia, la clase social autoidentificada, las condiciones de estudio y el semestre en que se cursa 
una carrera universitaria como las principales variables predictoras de los efectos psicosociales del acoso 
sexual. Estos hallazgos dan cuenta de indicadores claves a ser considerados en las estrategias de 
prevención y atención del acoso sexual en las universidades. 
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Psychosocial effects of sexual harassment in students of 

Higher Education Institutions in Quito, Ecuador 

 
ABSTRACT 
Sexual harassment is a phenomenon of greater frequency in higher education, with a high prevalence 
among students. However, not much is known about the effects that this phenomenon has on the mental 
health, academic and professional life projects or personal relationships of those who have been harassed. 
The aim of this study is to identify predictor variables of the psychosocial effects of sexual harassment in 
university students. The Sexual Harassment in Higher Education Institutions Survey (ASIES) was applied 
to 6878 university students in Quito, of whom 2945 reported sexual harassment. For the present analysis, 
an indicator of psychosocial effects that considered the effects on health and the repercussions on 
personal-academic life was constructed. Results show significantly higher averages for these indicators 
in students who reported sexual harassment. Logistic regression analysis identified gender, sexual 
orientation, ethnicity, self-identified social class, study conditions and semester of college as the main 
predictors of the psychosocial effects of sexual harassment. These findings show key indicators to be 
considered in prevention strategies and attention to sexual harassment in universities. 

 

Keywords: Sexual harassment, Psychosocial effects, Higher education institutions, 
Students, Binary logistic regression. 

 

DOI: 10.25074/07198051.42.2699 

Artículo recibido: 16/05/2024 

Artículo aceptado: 10/06/2024 

 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a investigaciones de Bosch et al. (2012) y de Pérez Guardo (2012), el concepto 
acoso sexual tiene su origen en lo jurídico, refiere al mundo laboral y nace asociado a la 
subordinación de las mujeres. Según estas autoras, el concepto se originó en 1974, desde 
un grupo de feministas en la Universidad de Cornell para analizar sus experiencias con los 
hombres en el mundo laboral y referirse al modo en que el comportamiento masculino 
operaba para negar el valor de las mujeres. Pérez y Rodríguez (2013) plantean que, en 
1980, la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) de Estados Unidos se refería 
al acoso sexual exclusivamente en relación con las conductas sexuales y establecía dos 
posibles tipologías de acoso: el chantaje sexual o acoso quid pro quo y el acoso ambiental, 
es decir, aquel que genera un ambiente hostil. Asimismo, el acoso da cuenta de un 
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fenómeno de connotación sexual que expresa la intención de ejercer poder sobre las 
mujeres (Bosch et al., 2012). De acuerdo con Nicolson et al. (1992), el acoso en el ámbito 
académico se identifica como: 

Cualquier indeseada e inaceptada insinuación sexual, petición de favores de tipo 
sexual, contacto físico o de palabra, cuando ese contacto tiene el propósito o efecto 
de interferir irrazonablemente en el trabajo de un individuo, en su actuación 
académica o intenta crear un ambiente laboral o académico intimidatorio, hostil u 
ofensivo (p. 5). 

Siguiendo a Hirigoyen, el acoso sexual incluye el uso de autoridad con la finalidad de exigir 
la satisfacción sexual o de imponer requerimientos sexuales indeseados a quien es 
agredida o agredido en el contexto de una relación. Por ello, el fenómeno del acoso sexual, 
en general, se asocia a la concepción de ciertos cuerpos como objetos sexuales y a 
disposición de quien los agrede (Hirigoyen, 2000). En este punto, el acoso sexual 
universitario presenta diferentes definiciones, en las cuales se enfatizan los efectos 
asociados a lo psicológico (Fitzgerald, 1990; Nicolson y Welsh, 1993) o la relación de las 
personas que realizan y reciben el acoso sexual (Ellison, 1996). Otras consideraciones lo 
conciben desde la finalidad orientada la satisfacción sexual del agresor (Hirigoyen, 2000) 
o desde el ejercicio de poder asociado con un tipo de hostilidad sexista hacia quienes violan 
las normas tradicionales de género (Berdahl, 2007; DeSouza, 2011). 

A partir de los diversos debates sobre el concepto de acoso sexual en el ámbito 
universitario, Guarderas-Albuja et al. (2018) lo definen como una práctica verbal, escrita u 
oral, gestual o física, de contenido sexual, no consentida ni deseada por la persona 
acosada. El acoso sexual constituye un tipo de violencia de género y su finalidad consiste 
en el ejercicio de poder o en la satisfacción sexual del agresor, lo que genera malestar, 
intimidación o incomodidad en la persona afectada. La identificación de este tipo de acoso 
ocurre en distintos espacios de la vida universitaria e interfiere en las condiciones del 
entorno laboral o académico para convertirlo en un espacio intimidatorio, hostil u ofensivo. 
De esta manera, el acoso sexual en un contexto universitario configura una práctica que 
implica el aprovechamiento de las situaciones de superioridad basadas en relaciones 
jerárquicas institucionales y también en relaciones derivadas de las inequidades de 
género, orientación sexual, las desigualdades por condiciones socioeconómicas o la etnia, 
entre otras posiciones de subalternidad social (Guarderas-Albuja et al., 2018; Guarderas y 
Cuvi, 2020). 

Efectos psicosociales del acoso sexual universitario: repercusiones y modos de vida 

Diversos estudios realizados desde larga data abordan los efectos del acoso sexual 
asociados a un ámbito psicológico (Fitzgerald, 1990; Nicolson y Welsh, 1993) o en la relación 
de las personas que realizan y reciben el acoso sexual (Ellison, 1996) en la que, de acuerdo 
con la literatura, éste puede generar efectos psicológicos a corto y largo plazo. Se han 
encontrado evidencias que lo asocian con cuadros de depresión, ansiedad, dificultades de 
concentración, insomnio y disminución en la autoconfianza y autoestima (Cleary et al., 1994; 
Cuenca Piqueras, 2013; Gruber, 1992; Hamilton et al., 1987; Holgate, 1989). Otros hallazgos 
ponen en evidencia que las mujeres acosadas suelen manifestar sentimientos similares a 
las mujeres agredidas sexualmente o a las mujeres maltratadas: ira, degradación, 
violación y traición (Huerta et al., 2006; Walker et al., 1985).  

Asimismo, Castaño-Castrillón et al. (2010) señalan que diversos estudios han documentado 
cómo los episodios abusivos afectan negativamente la confianza y la disposición a la 
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intimidad, además de otras secuelas en la salud física y mental. Investigaciones más 
recientes sostienen los hallazgos previos en que el acoso sexual se vincula con distintas 
repercusiones en la salud (Athanasiades et al., 2023; Echeverría et al., 2017; He et al., 2024; 
Wolff et al., 2017). Por otro lado, se han identificado algunos factores asociados a la 
influencia de la duración y el momento en que ocurre el acoso sexual en la presencia de 
mayores efectos, especialmente en la salud mental, de tal manera que la duración 
prolongada implicaría efectos más agudos o traumáticos ya que los estresores diarios 
crónicos tendrían mayor impacto en la salud física que los incidentes excepcionales y 
traumáticos (Huerta et al., 2006). 

Por otro lado, recientes estudios indagan la relación de la presencia del acoso sexual con 
los espacios donde se gestan los modos de vida de los grupos sociales. De acuerdo con 
Breilh (2010, 2024), los modos de vida son definidos como: “la praxis que una sociedad 
realiza, con sus elementos, su movimiento productivo y reproductivo, sus relaciones 
organizativas, su movimiento cultural y sus relaciones ecológicas” (Breilh, 2003, p. 99). De 
esta manera, los modos de vida permiten comprender el dominio espacial de lo particular 
en donde se realiza la vida en comunidad (Polo Almeida, 2016). En este punto, la inclusión 
de las categorías de género, etnia y clase social a la categoría modos de vida permitiría 
profundizar el análisis de las diferentes patologías o condiciones saludables en que viven 
los grupos sociales (Breilh, 2003, 2024).  

A partir de lo anterior, en relación con el acoso sexual en el ámbito de los estudios 
superiores, Altamirano et al. (2023) hallaron, en universitarios ecuatorianos, mayor 
vulnerabilidad ante éste según los modos de vida de sus familias, con mayor prevalencia 
en grupos de estudiantes provenientes de hogares de obreros y trabajadores manuales y 
en las carreras con mayor concentración de estudiantes de clase media y en aquellos en 
condición de migración. Además, las autoras reportaron proporciones más altas de acoso 
sexual en estudiantes con una orientación sexual diversa y con mayor vulnerabilidad en 
clases media y baja (Altamirano et al., 2023). Respecto de la variable etnia, Saeteros-
Hernández et al. (2023), también en Ecuador, encontraron mayor número de casos de 
acoso sexual a estudiantes mestizos, aunque con proporciones significativamente más 
altas en etnias minoritarias, tales como indígenas, montubios y afrodescendientes. 

Los anteriores hallazgos ponen de manifiesto la importancia de entender la presencia de 
acoso sexual diferenciada por clase y otras condiciones sociales, tales como las 
desigualdades territoriales, en su interacción con género y etnia (Fernández de la Reguera, 
2019; Martínez-Ochoa y Salazar-Gutiérrez, 2022). Un estudio de Palmieri et al. (2023) 
evidenció mayor ocurrencia de acoso sexual en estudiantes universitarios con condiciones 
de estudio que generan alto estrés y demanda y menor proporción de acoso sexual en 
grupos que reciben apoyo social, de sus tutores o pares. Por el contrario, el conocimiento 
y la aplicación de normas y rutas de protección respecto del acoso y otras formas de 
violencia en universitarios pueden constituir un proceso protector. Entre estos se han 
encontrado también diferencias por clases sociales (Altamirano et al., 2023).   

Además, el acoso sexual presenta efectos diferenciados y puede resultar especialmente 
estresante cuando ocurre en las edades universitarias, al tratarse de una etapa crítica del 
desarrollo personal y profesional (Clodfelter et al., 2010). Complementariamente, aunque 
se ha encontrado que los efectos psicológicos del acoso sexual ocurren de modo 
independiente al tipo de relación jerárquica de poder (Huerta et al., 2006), se ha reportado 
que los efectos académicos del acoso sexual están directamente relacionados con el rol 
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de la persona que agrede. El acoso sexual en estudiantes universitarios, entonces, resulta 
más perjudicial cuando es realizado por una persona que ocupa una jerarquía superior 
(e.g., docentes o administrativos) puesto que fomenta una respuesta del tipo de 
“indefensión aprendida”, que conlleva una menor asistencia a la universidad, peor 
rendimiento y menor satisfacción académica (Jordan et al., 2014).  

En lo que respecta a los efectos académicos del acoso sexual en el contexto universitario, 
los estudios destacan la baja en el rendimiento, la deserción universitaria y la percepción 
de clima institucional hostil (Castañeda Eugenio et al., 2016; Cuenca Piqueras, 2013; Mengo 
y Black, 2015; Samara et al., 2021). En referencia al clima institucional, se evidencia que el 
acoso sexual puede afectar la percepción global del estudiantado sobre la experiencia 
académica y, por ende, quienes lo enfrentan tienden a tener actitudes negativas hacia la 
universidad (Samara et al., 2021). Sobre el rendimiento académico, Potter y colaboradores 
(2020) indican que las mujeres acosadas presentan más dificultades para alcanzar sus 
metas educativas. De igual forma, muestran mayores problemas al momento de rendir 
exámenes, participar en clases o pedir recuperación (Hernández et al., 2015), lo que 
promueve una pérdida de interés académico que afecta su rendimiento y satisfacción 
académica (Castañeda Eugenio et al., 2015). La mayoría de las mujeres experimentan un 
impacto negativo después de comportamientos sexualmente coercitivos en varios 
aspectos de su educación, incluyendo un menor compromiso y una disminución en sus 
calificaciones (Stermac et al., 2018). Así, las experiencias de acoso sexual influyen 
directamente en el rendimiento y aumentan la posibilidad de ausentismo y abandono de 
las carreras (Schilling-Norman et al., 2021).  

De la revisión planteada, se evidencia que los estudios se concentran en la presencia de 
las consecuencias del acoso sexual asociadas fundamentalmente al género y, en menor 
medida, a la edad. En la literatura, se encuentran hallazgos exploratorios en relación con 
otras variables, como etnia, situación de movilidad o la condición de clase social-
económica de la población estudiantil afectada. Esto plantea el requerimiento de 
considerar sus efectos psicosociales en el ámbito universitario de acuerdo con una 
perspectiva integral que vincule las repercusiones del acoso sexual en la salud y la vida 
académica tomando en cuenta los modos de vida de los estudiantes universitarios, a fin de 
identificar aquellas variables que pudiesen estar incidiendo en éstos.  

Mediciones del acoso sexual en contextos universitarios. 

Las mediciones que evalúan el acoso sexual en contextos universitarios presentan un 
escaso desarrollo. En estas se ha tendido a utilizar escalas que han sido diseñadas en un 
contexto de empresas y organizaciones. Entre estas últimas, se dispone de la escala 
Sexual Experiences Questionnaire (SEQ), que incorpora la medida de 17 comportamientos 
de tres tipos o dimensiones: acoso de género, atención sexual no deseada y coerción o 
chantaje sexual (Fitzgerald et al., 1995). Un segundo ejemplo de diseño en el ámbito laboral 
que se utiliza para medir el acoso sexual en las universidades es el cuestionario de 
Hostigamiento Sexual Laboral (HOSEL), que contiene 22 ítems, organizados en tres 
factores: a) situaciones ambientales de riesgo para la presencia de hostigamiento sexual; 
b) expresión emocional del trabajador ante peticiones sexuales no deseadas y c) 
elementos verbales relacionados con la sexualidad del trabajador (Preciado y Franco, 
2013).   

Una medida que evalúa específicamente el acoso sexual en las universidades lo 
representa la Escala de Acoso Sexual e Interacción Social de Contenido Sexual en el 
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Ámbito Universitario (EASIS-U) (Navarro-Guzmán et al., 2016), la cual está constituida de 
38 ítems que describen comportamientos de acoso sexual en este espacio, distribuidos en 
cuatro factores: a) chantaje sexual relacionado a fuentes de coacción para obtener una 
relación sexual no consentida (19 ítems); b) acoso sexual de componente verbal, que 
describe comentarios y bromas obscenas (6 ítems); c) acoso sexual de componente físico, 
que incluye miradas insinuantes y tocamientos (7 ítems), y d) comportamientos de 
interacción social de contenido sexual en el ámbito universitario, que describe el inicio de 
una relación voluntaria por ambas partes o coincidir en una fiesta o reunión, entre otras 
(6 ítems). Originalmente, EASIS-U fue utilizada en dos estudios en universidades españolas 
(Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2014; Navarro-Guzmán et al., 2016), con buenos niveles de 
consistencia interna y de evaluación de la validez, aunque sin uso de un análisis factorial 
confirmatorio (AFC) (Navarro-Guzmán et al., 2016). 

Por último, diversos estudios en Ecuador han venido trabajando en el diseño y la validación 
de una escala que evalúe el acoso sexual específicamente en el contexto de la educación 
superior (Guarderas-Albuja et al., 2018; Guarderas-Albuja et al., 2023a; Guarderas y Cuvi, 
2020). Dicha escala de acoso sexual, denominada Encuesta de Acoso Sexual en las 
Instituciones de Educación Superior (ASIES) identifica 21 comportamientos indicativos 
desplegados en cuatro dimensiones: acoso verbal (6 ítems); no verbal (5 ítems); acoso 
físico (4 ítems) y chantaje (6 ítems), y considera, en específico, las dinámicas y los diversos 
actores de la comunidad universitaria (Larrea et al., 2023). La consistencia interna del 
instrumento es aceptable, con un valor total ω = .85 y valores ω entre .53 y .76 en sus 
dimensiones. Respecto de la validez, el AFC identificó un modelo de cuatro factores de 
primer orden y un factor de segundo orden, que presentan un modelo con considerable 
evidencia de validez de constructo de tipo factorial (Guarderas-Albuja et al., 2023a). 

Presentación del estudio 

El presente estudio tiene como objetivo conocer los efectos psicosociales de la vivencia 
de acoso sexual en estudiantes de instituciones de educación superior en Quito, Ecuador. 
Para ello se aplicará la Encuesta de Acoso Sexual en las Instituciones de Educación 
Superior (ASIES). En este punto, resulta relevante establecer un modelo predictivo de tales 
efectos en el acoso en consideración de dos tipos de variables: una que considera las 
repercusiones en la salud físico-mental y social-académica y una segunda, que considera 
los modos de vida. Complementariamente, se analizan los impactos diferenciados entre un 
perfil de estudiantes universitarios que han vivido acoso y el de los que no en las variables 
establecidas en conjunto como efectos psicosociales. Por último, se plantea incorporar 
variables menos exploradas en los efectos psicosociales del acoso sexual relacionadas a 
la dinámica académica de la población estudiantil, tales como condiciones de estudio y 
semestre que se está cursando.   

A partir de lo anterior, se establecen las siguientes hipótesis de estudio: 

H1: Los participantes que reporten acoso sexual en la universidad presentarán mayores 
puntuaciones de efectos psicosociales respecto de quienes no han vivido acoso. 

H2: Los participantes que reporten acoso sexual en la universidad presentarán 
características diferenciadas en género, orientación sexual, la condición de migración, el 
tipo de institución, la identidad étnica y las condiciones de estudio. 
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H3: Las variables de repercusiones en la salud físico-mental y social-académica 
presentarán una relación significativa con las variables de modo de vida en el modelo de 
regresión logística binaria que predice los efectos psicosociales del acoso sexual. 

MÉTODO 

Diseño 

El estudio se basa en un enfoque cuantitativo, de corte transversal y alcance explicativo 
(Ato et al., 2013).  

Participantes 

El estudio se realizó con 6.848 personas que estudian en carreras de pregrado en tres 
instituciones de educación superior ubicadas en la ciudad de Quito, Ecuador. Este total 
estuvo conformado por 45 % de estudiantes del género masculino, 54,8 % femenino y 0,2 
% que se identifica con otro género. Además, 94,5 % de los participantes se autodefinió 
como heterosexual y 5,5 % como parte de la diversidad sexual. La media de edad fue de 
22,7 años (DE = 3,07), distribuidos entre 18 y 62 años. Respecto a la autoidentificación por 
clase social, 31,1 % de los participantes se consideró como clase baja, 59,4 % como clase 
media y 9,5 % como clase media-alta. Respecto a la autoidentificación étnica, 93,6 % se 
consideró como población mestiza, 5,1% como perteneciente a pueblos y nacionalidades de 
Ecuador (indígena, afrodescendientes o montubio) y 1,3 % como otras. 

Las universidades de origen de los participantes son instituciones de cobertura regional o 
nacional en Ecuador: 64,8 % de los participantes estuvo asociado a un financiamiento 
público de sus estudios y 35,2 %, privado. En relación con el período de tiempo que llevaba 
estudiando en la universidad, 31,9 % había cursado hasta 4 semestres, 52,4 % de 5 a 8 
semestres y 15,7 % más de 9 semestres. Sobre la condición de migración de los 
participantes que provienen de otras provincias del país, 73,7 % provenían de Quito, 
provincia de Pichincha; 17,5 % de otra ciudad de Pichincha y 8,9 % de otras provincias del 
país, de los cuales 13,4 % vivían en zonas rurales. Asimismo, 93,9 % de los participantes se 
declaró soltero/a y 89,2 % no tenía hijos, mientras que 10,2 % tenía uno o dos hijos y 0,6 %, 
tres hijos o más. Por último, 68,4 % solo estudiaba y 31,6 % estudiaba y trabajaba. 

Instrumentos 

Encuesta ASIES. La Encuesta de Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior 
(ASIES) (Guarderas-Albuja et al., 2023a) evalúa la presencia de acoso sexual en el contexto 
universitario a través de 21 comportamientos indicativos de acoso sexual en cuatro tipos: 
verbal, no verbal, físico y chantaje. Las opciones de respuesta son: Nunca (0); Antes, pero 
no en el último año (1); 1-3 veces en el último año (2); 4-10 veces en el último año (3); más 
de 10 veces en el último año (4). La escala tiene una consistencia interna de nivel bueno (ω 
= .82).  

Efectos psicosociales del acoso sexual. Se estableció un índice a partir de los efectos 
psicosociales del acoso sexual a partir de la sumatoria de las respuestas en las siguientes 
dos dimensiones:  

a) Repercusiones en la salud física y mental: Mide cambios percibidos en la salud física y 
mental que se expresan en el espacio universitario. Ejemplos de esta dimensión son: “Faltó 
a la universidad por estar enfermo o enferma, indispuesto o indispuesta”, “Faltó a la 
universidad para atender su salud física o mental”, “Ha tenido dificultades para 
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concentrarse”, “Se sintió cansado o cansada, agotado o agotada, exhausto o exhausta”, 
entre otros.  

b) Repercusiones en la vida personal o académica: Expresa el ausentismo y el presentismo 
respecto a la universidad y otros aspectos que estén afectando el rendimiento académico. 
Ejemplos de preguntas en esta dimensión son: “No ha faltado, pero ha llegado tarde o se 
ha retrasado a sus clases”, “Ha estudiado o trabajado más lento de lo usual” o “Ha recibido 
regaños o amonestaciones por su desempeño académico”, entre otras.  

En total, se evalúan 23 repercusiones en estas dimensiones a través de una escala de 
respuesta dicotómica, distribuida en Sí (1) y No (0). La escala tiene una consistencia interna 
que se considera aceptable (ω = .85). 

Procedimiento 

La información analizada en el presente artículo es parte del estudio nacional para estimar 
la prevalencia de acoso sexual en las instituciones de educación superior de Ecuador, 
realizada por la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista (REDIFEM), entre 2019 y 
2021, con auspicio de la Fundación Donum y FOS y recursos propios de las universidades 
participantes, las cuales firmaron cartas de acuerdos y compromisos con REDIFEM. El 
estudio nacional recibió la aprobación (P2019-142M) del Comité de Ética de la Universidad 
San Francisco de Quito, Ecuador. 

Para la aplicación de la encuesta se procedió a la conformación y la capacitación de 
equipos de investigación dentro de cada institución participante. Los equipos de 
investigación, previa firma de acuerdos de confidencialidad, realizaron la aplicación de la 
encuesta y supervisaron el proceso acompañándose de una amplia motivación y 
sensibilización para impulsar la participación de la comunidad universitaria. Al recibir el 
enlace, la persona encuestada debía leer el consentimiento informado y aceptarlo antes 
de ingresar a la plantilla digital y responder a la encuesta. Este proceso tenía una duración 
de aproximadamente 20 minutos. Las encuestas incompletas se eliminaron de la base de 
datos digital para el análisis estadístico respectivo. 

Análisis de datos 

Se establecieron tres etapas de análisis: en la primera fueron comparadas las medias de 
los indicadores de repercusiones en la salud y en la vida personal-académica por 
condiciones de acoso sexual (estudiantes que sufrieron y que no sufrieron acoso sexual) 
con el objetivo de detectar la correlación entre acoso sexual y efectos psicosociales, para 
lo cual se aplicó la prueba t-Student unilateral. 

Un segundo momento se concentró en estudiantes que sufrieron acoso sexual y consistió 
en el análisis comparativo de las medias de los indicadores de efectos psicosociales por 
las variables que pueden señalar su presencia diferencial en esta población. Fueron 
consideradas para este análisis las condiciones que señalan diferencias correspondientes 
a la dimensión general (i.e., tipo de institución por financiamiento público o privado, lugar 
de vivienda y condición de migración), a la triple matriz de inequidad (por género, identidad 
étnica y clase) y a la dimensión particular de indicadores de modos de vida (i.e. inserción 
laboral, años en la universidad, campos de conocimiento, condiciones familiares y 
conocimiento de normas y rutas de protección frente al acoso sexual y la violencia de 
género en la universidad). Para constatar la significación de las diferencias, se aplicaron 
pruebas paramétricas t-Student o Anova o pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis. El 
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objetivo fue identificar en qué condiciones o situaciones es más alta la presencia de efectos 
psicosociales. 

Una tercera etapa de análisis consistió en la construcción de un modelo de regresión 
logística binaria, donde los indicadores de repercusiones en salud y vida social-académica 
y las condiciones de modos de vida y personales fueron probados como predictores de los 
efectos psicosociales del acoso sexual. Las variables incluidas en el análisis fueron:  

a) Sexo, orientación sexual, etnia y clase social. En la variable sexo 
(hombre/mujer/intersexual), en orientación sexual (heterosexual/otra orientación sexual), 
etnia (mestiza/pueblos y nacionalidades/otra) y autoidentidad de clase (media alta a 
alta/media/baja a media baja). 

b) Indicadores de modos de vida, que incorpora las condiciones de estudio (solo 
estudia/estudia y trabaja) y los semestres en que estudia (1-6/más de 7).  

RESULTADOS 

Descriptivos de los efectos psicosociales del acoso sexual en estudiantes universitarios 

En la Tabla 1, se observa la prevalencia comparada de efectos psicosociales en la población 
estudiantil. Los resultados evidencian una diferencia significativa que indica una mayor 
afectación a la salud y de repercusiones en estudiantes que sufrieron acoso sexual en las 
universidades.  

 
Tabla 1. 

Efectos psicosociales en estudiantes que sufrieron acoso sexual en universidades de Quito, Ecuador 

Efectos psicosociales 

Estudiantes que no 
sufrieron acoso sexual  

Estudiantes que 
sufrieron acoso sexual  

Prueba t        M    IC (05%)        M    IC (05%)  

Repercusiones en la salud física 
y mental 

3,91 (3,82; 3,99) 5,25 (5,16; 5,35) p<0,001 

Repercusiones en la vida 
personal o académica 

2,31 (2,24; 2,37) 3,22 (3,14; 3,30) p<0,001 

Nota: M = media; IC = intervalo de confianza. 
 

Esta constatación motivó a profundizar el análisis para responder a la interrogante 
respecto a si en la población estudiantil que sufrió acoso sexual los efectos psicosociales 
estaban diferenciados por variables relativas al género, la etnia y la clase social, las 
condiciones de la estructura espacial e institucional (tipo de institución, lugar de vivienda 
y migración) y si se presentaban diferencias por condiciones de estudio y familiares. 
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Tabla 2. 

Presencia de efectos psicosociales en estudiantes universitarios de Quito que sufrieron acoso 

sexual según tipo de institución, lugar de vivienda y condición de migración 

Condición  

Repercusiones en la 
salud física y mental  

Repercusiones en la vida 
social-académica.  

     M     DE      M     DE 

 Tipo de Institución 

Pública 5,32* 2,61 3,27 2,12 

Privada       5,10 2,67 3,12 2,19 

 Lugar de vivienda  

En Quito        5,23 2,62 3,17 2,19 

Fuera de Quito       5,21 2,76 3,42 2,14 

 Tipo de Institución 

Quito y provincia        5,24 2,66 3,20 2,20 

Otro lugar de la Sierra        5,10 2,55 3,15 2,14 

Costa       5,41 2,62 3,31 2,15 

Nota: Tipo de institución * p < 0,05 prueba t. M = media y DE =desviación estándar. 

 

Como se aprecia en la Tabla 2, es significativa la diferencia de repercusiones en la salud 
física y mental en relación al tipo de universidades. Éstas son significativamente más altas 
en instituciones públicas que en privadas. No se encontraron diferencias significativas por 
el lugar de vivienda y la condición de migración. 
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Tabla 3 

Presencia de efectos psicosociales en estudiantes universitarios de Quito que sufrieron acoso 

sexual según el género, la identidad étnica y la clase social 

Condición  

Repercusiones en la 
salud física y mental  

Repercusiones en la vida 
social-académica.  

     M     DE      M     DE 

 Género 

Masculino 5,01 2,64 3,36 2,11 

Femenino  5,37** 2,61 3,15** 2,15 

Otro género  7,00** 2,78 4,33** 2,45 

 Orientación sexual  

Heterosexual 5,19 2,61 3,16 2,11 

Diversidad sexual 6,09*** 2,68 4,00*** 2,31 

 Identidad étnica  

Mestiza  5,23 2,623 3,2 2,137 

Pueblos y nacionalidades  5,58 2,738 3,57* 2,12 

Otras  5,71 2,585 4,03 2,20 

 Identidad de clase 

Media alta a alta  5,01 2,73 3,01 2,137 

Media  5,19 2,62 3,13 2,12 

Baja a media baja  5,46** 2,60 3,47** 2,20 

Nota: Género **p <0,01 prueba Kruskal-Wallis. Orientación sexual ***p <0,001 prueba t unilateral. 
Identidad étnica *p <0,05 prueba Kruskal-Wallis en repercusiones en la vida social-cultural. 
Identidad de clase social **p < 0,01 prueba Kruskal-Wallis. 
 

En la Tabla 3, se observa que en la variable del género hay una presencia 
significativamente más alta de repercusiones en la salud física y mental, así como en la 
vida social en estudiantes de género femenino y de otro género. Por orientación sexual, se 
presenta una mayor vulnerabilidad en estudiantes de diversidades sexuales. Asimismo, en 
la variable de identidad étnica, se encuentran diferencias significativas en repercusiones 
en la vida social-académica en pueblos y nacionalidades (indígena, afrodescendiente o 
montubio). Por último, en la autoidentificación de clase social, se presentan mayores 
repercusiones en salud y en la vida social y académica en estudiantes que se consideran 
de clase baja a media baja.  
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Tabla 4 

Presencia de efectos psicosociales en estudiantes universitarios de Quito que sufrieron acoso 

sexual según condiciones de estudio 

Condición  

Repercusiones en la 
salud física y mental  

Repercusiones en la vida 
social-académica.  

     M     DE      M     DE 

 Condiciones de estudio 

Solo estudia   5,21 2,60 3,13 2,08 

Estudia y trabaja   5,35 2,69 3,43*** 2,25 

 Años en esa universidad  

1-3 años 5,34** 2,56 3,30* 2,13 

Más de 3 años   5,12 2,73   3,11 2,15 

 Semestres que estudia 

1-6 semestres                                                       5,37** 2,57 3,35*** 2,11 

Más de 7 semestres                                              5,05 2,71 3,01 2,15 

 Campo de conocimiento 

Promedio de 10 campos   5,26 2,64   3,20 2,13 

Nota. Condiciones de estudio *** p < 0,001 prueba t unilateral en repercusiones en la vida social-
académica. Años en la IES * p < 0, 05 en repercusiones en la salud, p < 0,01 en repercusiones en la 
vida social-académica en prueba t unilateral. Semestres que estudia ** p < 0,01 en repercusiones 
en la salud, *** p < 0,001 en repercusiones en la vida social-académica. Campos por encima del 
promedio: educación, ciencias sociales, periodismo, información y derecho, ciencias naturales, 
matemáticas y estadística; tecnologías de la información y la comunicación (TIC); agricultura, 
silvicultura, pesca y veterinaria. 

 

En la Tabla 4, se observa una mayor vulnerabilidad a las repercusiones en la vida social-
académica en estudiantes que han sufrido acoso sexual que estudian y trabajan; en general 
en la fase inicial de sus carreras (1 a 3 años). Aunque se observaron algunas carreras en 
campos de conocimiento con efectos psicosociales más altos que el promedio, tales como 
en ciencias sociales y en carreras técnicas, los resultados no son significativos. 
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Tabla 5 

Presencia de efectos psicosociales en estudiantes universitarios de Quito que sufrieron acoso 

sexual según condiciones familiares 

Condición  

Repercusiones en la salud 
física y mental  

Repercusiones en la vida 
social-académica.  

     M     DE      M     DE 

 Con quien vive  

Solo/a o independiente  5,53* 2,67 3,37 2,10 

Con familia paterna o propia        5,22 2,62 3,20 2,14 

 Tiene hijos o hijas 

No tiene hijos/as        5,27 2,62 3,22 2,13 

Tiene hijos y/o hijas        5,09 2,68 3,26 2,24 

Nota. Con quien vive ** p <0, 01 prueba t unilateral en Repercusiones en la salud.  
 

La Tabla 5 muestra que cuando se vive solo o sola el acoso sexual universitario presenta 
mayores repercusiones en la salud física y mental que cuando se vive en familia, lo que 
sugiere la presencia de tejido social y familiar que genera un soporte frente a las 
repercusiones en salud mental o física de quienes sufrieron acoso sexual en sus 
universidades. No se encuentran diferencias significativas a la presencia o ausencia de 
hijos. 

 

Tabla 6 

Presencia de efectos psicosociales en estudiantes universitarios de Quito que sufrieron acoso 

sexual según conocimiento del marco institucional de apoyo para casos de violencia de género 

Condición  

Repercusiones en la 
salud física y mental  

Repercusiones en la vida 
social-académica.  

     M     DE      M     DE 

Estudiantes conocen el marco institucional para la violencia de género 

Ninguno 5,14 2,61 3,14 2,10 

Instancias, normas y rutas específicas  5,17** 2,64 3,21** 2,26 

Estudiantes conocen el marco de apoyo administrativo 

Ninguno 5,25 2,81 3,31 2,34 

Instancias, normas y rutas administrativas 5,16 2,62 3,17 2,19 

Nota. ** p < 0, 01 prueba t unilateral. 
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La Tabla 6 evidencia que el conocimiento de instancias, normas y rutas sobre la violencia 
de género por parte de la población estudiantil que ha sufrido acoso sexual no constituye 
un marco de prevención de los efectos psicosociales, pues la media de estos es más alta 
en quienes manifestaron que conocen este marco normativo. Esto puede relacionarse con 
la carencia de apoyos direccionados a la atención en salud física y mental en las políticas 
y protocolos en las universidades. No obstante, la repercusión es mayor cuando no existen 
medidas administrativas para la aplicación de las normativas.  

Análisis de regresión logística para predicción de los efectos psicosociales del acoso 
sexual 

Considerando los hallazgos anteriores, se realizó el análisis de regresión logística binaria 
que examina las asociaciones entre diversas variables predictoras y la probabilidad de 
experimentar efectos psicosociales del acoso sexual en estudiantes universitarios. Las 
variables incluidas en el modelo fueron, primero, las variables de modos de vida, de 
identidad de género, clase y etnia y, luego, las variables asociadas a las dinámicas 
académicas, tales como semestre que se estudia y si se estudia y trabaja. Los resultados 
se presentan en la Tabla 7 y muestran la estimación del modelo incluyendo los coeficientes 
(B), errores estándar (ET), odds-ratio o exponencial de los parámetros (OR) y el intervalo 
de confianza a 95 % para los odds-ratio (IC). La prueba de Hosmer-Lemeshow demostró 
que no hubo diferencias significativas entre los resultados observados y los predichos por 
el modelo: χ² (prueba de Hosmer-Lemeshow) = 5,902, p = 0,658. 

 

Tabla 7 

Variables incluidas en el modelo de regresión logística binaria para la predicción de los efectos 

psicosociales del acoso sexual en estudiantes universitarios 

Variables del 
modelo 

B Error 
estándar 

Wald gl p Exp (B) 
OR  

 

IC al 95% para Exp. 
(B)  

Inferior Superior 

Sexo Mujer ,166 ,082 4,068 1 ,044 1,181 1,005 1,387 

Otra orientación 
sexual 

,783 ,174 20,200 1 ,000 2,188 1,555 3,078 

Clase social 
(media-alta) 

,170 ,064 7,011 1 ,008 1,503 1,045 1,345 

Etnia (colectivos) ,365 ,150 5,885 1 ,015 1,440 1,073 1,933 

Semestres iniciales -,278 ,082 11,510 1 ,001 ,757 ,645 ,889 

Estudia y trabaja ,186 ,086 4,658 1 ,031 1,205 1,017 1,427 

Constante -1,099 ,349 9,947 1 ,002 ,333   

Nota. χ² (prueba de Hosmer-Lemeshow) = 5,902, p = 0,658; r2 Nagelkerke = 0,26. 
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A partir del análisis, se presenta el modelo predictivo de los efectos psicosociales del 
acoso sexual en el quehacer universitario: el valor del r2 de Nagelkerke indicó que los 
predictores utilizados explican 26 % de la variabilidad de la variable dependiente. Lo 
anterior implica que la vivencia de acoso sexual está asociada a la variable sexo mujer y 
orientación sexual diversa, como reportan frecuentemente las investigaciones. Un 
segundo grupo de variables se asocia a lo que se venía presentando en estudios 
exploratorios respecto de la clase social y la etnia, a propósito de la cual se presenta un 
mayor impacto en la clase social baja a media-baja y en población de colectivos de pueblos 
y nacionalidades (indígena, afrodescendiente o montubio). Por último, en los modos de 
vida, los efectos psicosociales del acoso sexual se producen, respecto al período de 
estudios, en los semestres iniciales y, en relación a las condiciones de estudio, en aquellos 
estudiantes que estudian y trabajan.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La temática del acoso sexual en las universidades cuenta con significativos aportes en el 
último tiempo. En el contexto latinoamericano y ecuatoriano, en particular, se está 
evidenciando un interés por identificar las situaciones que conforman el acoso de tipo 
sexual en el ámbito universitario y explorar sus repercusiones académicas y en la salud, 
a la vez que se ponen de manifiesto las respuestas institucionales y rutas de atención 
(Alonso-Ruido et al., 2021; Echeverría et al., 2017; Gamboa-Solís, 2019; Guarderas-Albuja et 
al., 2018, 2023a; Guizardi et al., 2023; Lizama-Lefno y Hurtado Quiñonez, 2019; Santiago-
Ruiz et al., 2023; Vázquez Laba, 2017).  

En este estudio, que aborda lo que aquí denominamos efectos psicosociales, se consideran 
aspectos relacionados con los impactos en la salud física y mental, a la vez que las 
repercusiones en la vida social y académica, que se presentan en estudiantes que han 
experimentado acoso sexual. A la fecha, en Ecuador no se cuenta con un estudio sobre 
tales impactos asociados al acoso sexual universitario y, menos aún, que considere los 
aspectos psicosociales y su relación con los modos de vida. Además, se presentan 
resultados inéditos que revelan la presencia de variables predictoras que resultan clave 
en la comprensión de las improntas y efectos de la vivencia de ese tipo de violencia.  

Los hallazgos confirman lo que sucede en otras latitudes y que da cumplimiento a la 
hipótesis 1: las personas que han padecido acoso sexual en la universidad presentan 
mayores afectaciones en su salud física, mental y en su vida académica (Castaño-
Castrillón et al., 2010; Echeverría et al., 2017; Huerta et al., 2006; Stermac et al., 2018; Wolff 
et al., 2017). Pero, además, los efectos psicosociales están diferenciados por variables 
relativas al género, la etnia y la clase social, las condiciones de la estructura espacial e 
institucional (tipo de institución, lugar de vivienda y migración) y si se presentan 
diferencias por condiciones de estudio y familiares. De este modo, aquellos universitarios 
que reportan acoso sexual en la universidad están presentando características 
diferenciadas en relación con el sexo, la orientación sexual, la condición de migración, el 
tipo de institución educativa, la identidad étnica y las condiciones de estudio, lo que 
confirma la hipótesis 2.  

De esta manera, los resultados de la investigación expresan manifestaciones que tienen 
directa relación con el acoso sexual vivido y que confirman variables que habitualmente 
aparecen en los estudios, tales como el sexo, el género y la diversidad sexo-genérica 
(Guarderas y Cuvi, 2020; Guarderas-Albuja et al., 2023a), mismas que presentan un mayor 
poder predictivo en la explicación de los efectos del acoso sexual en estudiantes 
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universitarios, como lo señalan otros autores (Druhanova et al., 2022; Klein y Martin, 2021). 
Así, las condiciones de género siguen exponiendo a los estudiantes a mayores 
prevalencias en el acoso sexual (Athanasiades et al., 2023; Berdahl, 2007; Chafloque-
Céspedes et al., 2020; Guarderas-Albuja et al., 2023a; Hernández- Herrera et al., 2015; 
Huerta et al., 2006; Jordan et al., 2014; Larrea et al., 2023; Potter et al., 2020). Esto sigue 
reforzando las fuertes estructuras patriarcales presentes en las instituciones de 
educación superior, las cuales se están evidenciando en distintas formas de violencias 
asociadas a mujeres y estudiantes de diversidad sexo-genérica (Cano-Arango et al., 2022; 
Vera Gajardo, 2022a).  

Complementariamente, se encontró que la etnia y la clase social, habitualmente variables 
menos exploradas en los estudios sobre acoso, sí resultan relevantes, en particular en 
estudiantes originarios de pueblos y nacionalidades. Este hallazgo posibilita, a la vez, 
situar los efectos psicosociales en el contexto de matriz de la triple inequidad en la teoría 
de la determinación social (Breilh, 2003, 2024), la cual destaca que el acoso sexual en el 
quehacer universitario ocurre bajo relaciones jerárquicas de género, clase social y etnia. 
Aquí resulta interesante evidenciar que la predicción respecto de los efectos psicosociales 
del acoso sexual ocurre con mayor frecuencia en el estrato medio-alto, sin embargo, sus 
repercusiones son mayores en el estrato medio-bajo. Esto puede deberse a procesos de 
naturalización ante el acoso sexual y sus impactos, que conllevan una mayor tolerancia 
entre quienes lo soportan con mayor frecuencia.  

Asimismo, sobre las variables identificadas en los modos de vida, como las condiciones de 
estudio y el período en que ocurre el acoso sexual y que han sido menos exploradas, 
podemos indicar, primero, que los resultados del estudio sugieren que aquellos 
estudiantes que han iniciado una inserción laboral están más expuestos al acoso sexual, 
como plantean otras investigaciones (Altamirano et al., 2023; Hernández Herrera et al., 
2015). En este sentido, el ingreso al mundo laboral puede conllevar en los universitarios 
desequilibrios con los horarios académicos, mayor percepción de presión y estrés para 
responder a las distintas cargas, a pesar de la estabilidad económica que provee 
(Altamirano et al., 2023). Así, los efectos psicosociales de una persona con esta doble carga 
la exponen a una mayor desigualdad y deserción. Luego, si bien el asunto del momento en 
que se estudia como un proceso crítico asociado a mayores repercusiones ante el acoso 
sexual ha sido indagado por otros autores, los resultados que aquí se presentan permiten 
corroborar las mismas conclusiones (Huerta et al., 2006). Es importante considerar que 
enfrentar este tipo de violencia durante los primeros años universitarios puede ser uno de 
los factores que explique los altos índices de deserción de las universidades durante esa 
etapa.  

Por último, en relación con la hipótesis 3, las variables previamente señaladas se 
incorporaron en un modelo de regresión logística binaria y se confirmaron como variables 
predictoras de los efectos del acoso sexual. En este punto, un anterior estudio generó un 
modelo predictivo del acoso sexual en estudiantes (Véliz y Valenzuela, 2020) que identificó 
como variables predictoras el sexo y la autoestima social. Por el contrario, los presentes 
resultados resultan inéditos porque buscan predecir los efectos psicosociales del acoso 
sexual, los cuales provienen de distintas repercusiones, para lo cual se consideran las 
condiciones estructurales de contextos académicos y económicos.  

De allí que estos hallazgos podrían orientar los planes de prevención y atención a 
estudiantes que han experimentado acoso sexual, puesto que resulta insuficiente contar 
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con protocolos y políticas ante tales situaciones. Esto nos lleva a pensar que esos 
instrumentos no están acompañados de las adecuadas medidas administrativas y los 
enfoques necesarios para su implementación (Alvarado Urízar et al., 2022; Gamboa-Solís, 
2019; Guizardi et al., 2023a) pues se centran solo en identificar a los actores involucrados. 
Sería necesario un planteamiento donde la “analogía entre pasividad y agencia es 
subvertida dando paso a posibilidades más complejas y variopintas” (Vera Gajardo, 2022b, 
p. 180). Ello empuja a pensar en que el abordaje de los efectos psicosociales en el 
estudiantado requiere de una perspectiva no únicamente clínico-médica, sino un encuadre 
interseccional que considere los aportes de los enfoques psicosociales, como se expresa 
en el presente texto. 

Las implicaciones de estos resultados van en tres vías. En primer lugar, es evidente que 
el estudiantado universitario que reporta acoso sexual presenta, de manera general, 
efectos psicosociales como los abordados en el presente texto. Por lo cual, el tema de 
estos impactos debe tener alta prioridad en la agenda de reflexión, investigación y acción 
de las universidades. En segundo lugar, es importante resaltar que los efectos 
psicosociales en estudiantes que sufrieron acoso sexual se presentan de manera 
diferenciada de acuerdo con las condiciones de género, la clase, la identidad étnica, de 
estudio y semestre en que se está estudiando, lo que resalta la necesidad de incorporar 
abordajes que consideren esta complejidad y multidimensionalidad del acoso sexual 
universitario. Por último, resulta fundamental que las políticas y acciones institucionales 
replanteen sus protocolos de actuación para trascender la única orientación a una 
intervención en crisis y abrirlos a procesos de reparación, tal como se ha identificado en 
una experiencia en el contexto ecuatoriano (Guarderas-Albuja et al., 2023b). 

Limitaciones y futuros estudios 

El presente es un estudio transversal que, si bien recoge una amplia gama de variables no 
exploradas habitualmente en el abordaje de los efectos psicosociales en contexto de acoso 
sexual, presenta limitaciones: en primer lugar, sus resultados pueden enriquecerse con 
estudios longitudinales o el uso de diseños mixtos que incluyan técnicas cualitativas para 
una visión más integral del fenómeno. Un segundo aspecto consiste en que el estudio no 
aborda sintomatología específica de efectos psicosociales, tales como depresión o 
ansiedad, entre otros, si bien se incluyeron una diversidad de impactos. En tal sentido, 
futuros estudios requieren utilizar instrumentos validados para los efectos particulares en 
la salud física y mental en el espacio académico-universitario.  

A partir de estos hallazgos, resulta necesario emprender estudios que indaguen de qué 
modo los efectos psicosociales asociados al acoso sexual en el ámbito universitario están 
relacionados con condiciones de inequidad social, de clase, género y etnia, así como con 
desigualdades territoriales y otras condiciones de vulnerabilidad presentes en el contexto 
ecuatoriano y latinoamericano. Por último, se requiere investigar el papel de los soportes 
institucionales, es decir, cómo se están construyendo los dispositivos de soporte a 
estudiantes que han sufrido acoso sexual para atender y reducir la magnitud de los efectos 
psicosociales en esta población. 
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