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Resumen 

La violencia escolar es un fenómeno que perjudica el desarrollo de la comunidad escolar, 
por ello su existencia repercute negativamente en ámbitos psicológicos, físicos y sociales. 
Así, el regreso a clases presenciales después del confinamiento por COVID-19 hizo 
esperables dificultades de adaptación en la comunidad escolar. Por ello, la presente 
investigación exploró la existencia y percepción de la violencia escolar universitaria, 
después del confinamiento por COVID 19, por parte de alumnos y alumnas hacia sus 
iguales, así como hacia los profesores y viceversa. En este estudio cuantitativo con diseño 
no experimental-transversal, con alcances exploratorios y descriptivos, participaron 376 
universitarios de la ciudad de Puebla (México). Se aplicó la Escala de Victimización en la 
Escuela, una versión adaptada de la Escala de Violencia Docente y la Escala de violencia 
alumno hacia la docente, diseñada ex profeso. Entre los resultados destacó la violencia 
entre universitarios como la más predominante y, en segundo término, la violencia hacia el 
profesorado. Se concluye la importancia de continuar con el estudio de violencia en el 
ámbito universitario para prevenir las repercusiones para la salud mental de los miembros 
de la comunidad, considerando a una población frecuentemente olvidado, los docentes. 

Palabras claves: violencia, estudiante universitario, docente, universidad, pandemia. 

 

Abstract 

School violence is a phenomenon that harms the development of the school community; 
therefore, its existence has negative repercussions in psychological, physical and social 
areas. Thus, the return to on-site classes after COVID-19 confinement made it difficult for 
the school community to adapt. Thus, this research explored the existence and perception 
of university school violence, after COVID 19 confinement, by students towards their peers, 
as well as towards professors and conversely. In this quantitative study with a non-
experimental-transversal design, with exploratory and descriptive scopes, 376 university 
students from Puebla (Mexico) participated. The Victimization Scale at School, an adapted 
version of the Teacher Violence Scale and the Student-to-Teacher Violence Scale, designed 
ex profeso, were applied. Among the results, violence among university students stood out 
as the most predominant and, in second place, violence towards professors. It is concluded 
that it is important to continue with the study of violence in the university environment to 
prevent the repercussions for the mental health of the members of the community, 
considering a frequently forgotten population, the professors. 

Keywords: violence, university students, teachers, universities, pandemics. 
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1. Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) ha identificado la violencia como 

un tema de interés científico y sanitario que repercute en la salud de las personas y 

el sistema de atención médica; añadido a ello, la violencia se clasifica según el 

victimario, por lo que se divide en: violencia autoinfligida, violencia interpersonal y 

violencia colectiva. Sin embargo, es importante mencionar que cada tipo de 

violencia tiene su impacto negativo en la salud de las personas, el sistema sanitario, 

el aspecto económico y social (Gil-Borrelli et al., 2019); no obstante, la violencia 

interpersonal es considerada como un fenómeno que afecta en mayor medida a los 

adolescentes y jóvenes (Heredia y Bergonzoli, 2023) por lo que se ha convertido en 

la cuarta causa de muerte en este grupo (OMS, 2014). En México, autores como 

Botello-Lonngi (2006) destacan que los jóvenes están expuestos a conductas de 

riesgo que podrían prevenirse, siendo el contexto en el que conviven diariamente 

un factor fundamental en el impacto y aprendizaje de comportamientos riesgosos o 

violentos, como lo son los centros educativos.  

En ese orden de ideas, las instituciones educativas son consideradas lugares de 

interacción entre personas de diferentes grupos etarios donde muchas veces se 

pueden desencadenar manifestaciones violentas que perjudiquen el desarrollo 

integral de la comunidad escolar (Rivas-Castillo, 2020) y el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Nieto et al., 2022). En ese sentido, la violencia presentada dentro del 

ámbito escolar puede suscitarse en diversos niveles educativos, sin embargo, la 

literatura existente sobre este fenómeno en el nivel superior es aún escasa (Ramos-

Rodríguez y Aranda-Beltrán, 2020) donde, además, no se desglosan las diversas 

aristas de la violencia. Un ejemplo de lo mencionado son los estudios enfocados en 

la violencia escolar centrados en la relación docente-alumno, en los que se puede 

observar una inclinación en los niveles básico (Ceballos y Rodríguez-Ruiz, 2023; 

López et al., 2022; Valle-Barbosa et al., 2019) y medio superior (Ceja et al., 2011; 

Nieto et al., 2022), siendo todavía poca la bibliografía científica encaminada al sector 



 
EVSOS. 2023, VOL. 2, NO.2, 127-155. ISSN: 2955-8611 
 

 
 130 

 

superior ya sea por número o porque están encaminadas a las agresiones entre 

universitarios (Avendaño-Castro et al., 2021). 

En ese sentido es importante subrayar la multidimensionalidad existente en las 

interacciones sociales universitarias entre los individuos que conforman la 

comunidad (universitarios, catedráticos, administrativos, etc.) (Mendoza et al., 

2020), por lo que la violencia puede suscitarse en diferentes direcciones: la violencia 

entre el alumnado (bullying), la violencia por parte del alumnado hacia el 

profesorado (violencia estudiantil) y viceversa (violencia docente) (Montesinos y 

Carrillo, 2011). Es así como la violencia escolar universitaria es considerada como 

el producto de diversos tipos de violencia (física, psicológica y sexual) que 

convergen en el mismo ámbito (Toledo et al., 2018), desde el profesional, escolar o 

laboral, el cual depende de los actores que participan en el fenómeno (alumnado, 

profesorado o administrativos), ya sea en su papel de víctimas o victimarios (Tlalolin, 

2017).  

En otro orden de ideas, en 2020, la pandemia por COVID-19 dio paso a un 

confinamiento global donde los centros educativos optaron por cerrar y trasladar sus 

actividades a un contexto virtual (Casero y Sánchez, 2022; Rojas-Andrade et al., 

2021) en el que las clases en línea se convirtieron en el canal principal de educación. 

Sin embargo, algunos estudiantes percibieron dificultades para adaptarse a esta 

modalidad (Estrada et al., 2022), pues se necesitaba de autodisciplina y autonomía 

(García, 2021), sin olvidar que la falta de interacción directa con los compañeros y 

docentes influyó negativamente en el proceso de aprendizaje del alumnado 

(Elshareif y Mohamed, 2021). Sin detrimento de ello, es preciso señalar que las 

clases en línea también repercutieron en el profesorado (Flores et al., 2021), ya que 

se enfrentaron a desafíos considerables al adaptarse a la enseñanza en línea para 

proseguir con las actividades académicas sosteniendo los estándares de calidad 

(Candrlic et al., 2020), lo que repercutió en fenómenos nocivos como el tecnoestrés 

en docentes de educación preescolar (Domínguez-Torres et al., 2022), de 
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educación media superior (Domínguez-Torres et al., 2021) y, por supuesto, 

docentes universitarios (Rodríguez-Vásquez et al., 2021). 

Posteriormente, en 2022, las clases presenciales se comenzaron a retomar de 

manera escalonada, sin embargo, según algunos medios de comunicación y 

publicaciones divulgativas (Flores, 2023; López V et al., 2022; Zambrano, 2022) la 

transición de la educación en línea al formato presencial trajo como consecuencia 

problemas de convivencia y adaptación, lo cual pudo dar pie a un aumento de 

conflictos, acoso y actos de violencia entre los estudiantes y profesores.  

Por lo anteriormente mencionado, y a partir de la percepción de estudiantes, los 

objetivos del presente estudio son:  

1) Explorar la existencia y percepción de la violencia escolar universitaria por parte 

de alumnos y alumnas hacia sus iguales. 

2) Identificar la existencia de violencia de profesores hacia alumnos, así como la 

presencia de violencia hacia profesores. 

Todo ello, en un contexto después del confinamiento en las diferentes áreas de 

licenciatura dentro de la universidad de procedencia de los participantes. 

 

2. Desarrollo 

2.1. Teoría 

2.1.1. Violencia 

La violencia es un fenómeno biopsicosocial que se define como el empleo de la 

fuerza física o amenazas contra si mismo, otro individuo o un grupo que provoque 

daños psicológicos, físicos o muerte (Reyes et al,. 2021), por lo que se clasifica en 

tres categorías: violencia autoinfligida, violencia interpersonal y violencia colectiva 

(OMS, 2002). 
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2.1.2. Violencia interpersonal 

La violencia interpersonal se define como el conjunto de conductas violentas 

infligidas por otro individuo o grupo reducido de personas (Botello-Lonngi, 2006) y, 

según Gil-Borrelli et al. (2019), se puede clasificar en: 1) violencia comunitaria, la 

cual que engloba la violencia juvenil, comportamientos violentos y agresiones 

sexuales; 2) violencia familiar, centrada en la violencia en la pareja, maltrato infantil 

y de personas mayores; y 3) violencia producida en algún establecimiento como 

escuela o trabajo. Se trata de una problemática social que implica repercusiones 

como lesiones que requieren atención hospitalaria, daños a la salud mental y muerte 

(Reyes et al., 2021). 

Ahora bien, es importante mencionar que a pesar de que la violencia interpersonal 

puede influir en las personas de cualquier grupo etario, dicho fenómeno es 

considerado como un problema de salud pública que perjudica puntualmente a los 

jóvenes (Heredia y Bergonzoli, 2023; Romero-Méndez et al., 2021); sumado a ello, 

en la teoría del aprendizaje de Bandura y Walters se expone que el ser humano 

aprende conductas por medio del modelado o imitación (Torres, 2010), por lo que 

al estar expuesto a un ambiente de comportamientos violentos o riesgosos, puede 

aprender a replicarlos. 

 

2.1.3. Violencia escolar  

La violencia se desarrolla en distintos ambientes en los que las personas se 

relacionan socialmente, un claro ejemplo de ello es la violencia escolar la cual se 

define como aquellas conductas que pueden dificultar las actividades educativas o 

administrativas y pueda afectar la integridad de algún miembro de la comunidad 

escolar (Pacheco-Salazar, 2018). Aunado a ello, es importante mencionar la 

existencia de los diversos actores que participan en la violencia escolar, entre los 

cuales se destaca la víctima, victimario, testigos y perfiles mixtos (Ramos-Rodríguez 

y Aranda-Beltrán, 2020), quienes forman parte la comunidad escolar. De esta 
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manera, de las Instituciones de Educación Superior (IES) pueden existir diferentes 

formas de violencia, entre las cuales se puede mencionar el acoso universitario, la 

violencia estudiantil y violencia docente (Montesinos y Carrillo, 2011); en ese tenor, 

algunos autores han denominado a este tipo de violencias como agresivas (Valle-

Barbosa, 2019) y hostiles (Torres, 2010) por su capacidad para minar las relaciones 

interpersonales y su calidad.  

 

2.1.4. Violencia escolar universitaria 

En ese mismo orden de ideas, la violencia producida entre estudiantes 

universitarios, mejor conocida como acoso escolar, se caracteriza por conductas 

intencionales y agresivas que se practican de manera constante de un estudiante a 

otro con el propósito de producirle daño, crear una relación fundamentada en el 

control (Enríquez y Garzón, 2015) y provocar repercusiones negativas en el ámbito 

académico (deserción escolar) (Dobarro et al., 2017) familiar, profesional y social, 

así como en el aspecto individual ya sea 1) la salud emocional, 2) psicológica o 3) 

física (Franco et al., 2019).  

Entre las conductas hostiles que se identifican entre el alumnado universitario se 

encuentran los insultos, apodos, intimidación, exclusión social, acoso físico y sexual 

(Ramos-Rodríguez y Aranda-Beltrán, 2020); añadido a ello se ha identificado que la 

violencia producida entre el estudiantado puede presentarse en distintos lugares 

como lo son los ámbitos intra escolares, los externos a la institución educativa y, 

últimamente, en medios digitales (Cano-Echeverri y Vargas-González, 2018).   

Por otro lado, la violencia docente es considerada como un abuso de autoridad por 

parte de los profesores, en donde el catedrático utiliza su nivel jerárquico para 

perjudicar y menospreciar a los estudiantes universitarios (Pişkin et al., 2014). En 

ese sentido, la literatura científica ha mostrado que las conductas violentas por parte 

de docentes predominantes son psicológicas, físicas, sociales y sexuales, además 

de humillaciones, descalificaciones, amenazas, discriminación y acoso (Toledo et 
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al., 2018); las cuales implican consecuencias en el alumno como ausentismo o 

deserción escolar, declive en el desempeño escolar, baja motivación y el fomento 

de abuso entre compañeros (Lester et al., 2017). 

Ahora bien, la violencia estudiantil se puede definir como aquella en la cual los 

universitarios ejercen conductas violentas sobre otros miembros de la comunidad 

como los maestros, trabajadores y autoridades (Montesinos y Carrillo, 2011), la cual 

conlleva a repercusiones negativas en la salud mental de la víctima, como lo es la 

depresión, ansiedad, la desmotivación y baja moral (Woudstra et al., 2018). Es así 

como, de acuerdo con Díaz et al. (2013), las conductas violentas más comunes que 

ejercen los alumnos hacia los profesores son las siguientes: 1) ignorar durante los 

distintos procesos de enseñanza-aprendizaje; 2) chantajes o amenazas; 3) exigir 

explicaciones de forma autoritaria, entre otras. 

 

2.2. Metodología 

2.2.1. Diseño 

Considerando que los antecedentes científicos disponibles son aún limitados, así 

como los objetivos planteados anteriormente, se optó por realizar una investigación 

cuantitativa, empleando un diseño no experimental, con corte transversal, con 

alcances exploratorios y descriptivos. 

 

2.2.2. Participantes 

La muestra fue seleccionada de manera no probabilística y por conveniencia en una 

universidad pública de la ciudad de Puebla (México), donde los criterios de inclusión 

que se tomaron en cuenta fueron: 1) ser mayor de edad y 2) ser alumno activo de 

dicha universidad. 

Se contó con la participación de 376 alumnos universitarios que cursaban la 

licenciatura en diversas áreas, de las cuales el 74% fueron mujeres (n=278), con 
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una edad promedio de X̅=20.79 años, y 98 hombres (26%), con una edad promedio 

de X̅=20.80 años. Así mismo 338 alumnos (89.9%) pertenecían al área de Ciencias 

sociales y humanidades, 11 (2.9%) del área de Ciencias naturales y de la Salud, 16 

(4.3%) del área de Ingenierías y ciencias exactas y 11 (2.9%) del área económica y 

administrativa. 

 

2.2.3. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

Datos sociodemográficos, formados por 8 ítems elaborados con la finalidad de 

recabar información sobre el sexo, la edad, modalidad de estudio y la presencia de 

violencia en las aulas presenciales de acuerdo con cada área de licenciatura. 

Escala de Victimización en la Escuela (Equipo LISIS, 2004), creada a partir de la 

Escala Multidimensional de Victimización (Mynard y Joseph, 2000) y el Cuestionario 

de Experiencias Sociales (Crick y Grotpeter, 1996), validada para la población 

mexicana (López, 2016) y conformada por 22 ítems de los cuales 20 se dividen en 

3 dimensiones, a saber: 1) Violencia verbal; 2) Violencia física; y 3) Violencia 

relacional. No obstante, siguiendo con los objetivos del presente estudio, se optó 

por implementar los factores de: 1) Victimización verbal (4 reactivos, v. gr. “Algún 

compañero/a me ha gritado) y 2) Victimización física (3 ítems, ej. “Algún 

compañero/a me ha amenazado”); empero, se consideró descartar el ítem 15 

(“Algún compañero/a me ha dado una paliza”) debido a que se consideró que podría 

ser intrusiva para el alumnado limitando el flujo de respuestas y, a su vez, porque 

existían otros ítems que cumplían una mejor función explicativa. Con respecto a su 

forma de evaluación, 20 reactivos de la escala validada tienen como opciones de 

respuesta 4 niveles de escala tipo Likert: 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=Muchas 

veces y 4=Siempre, donde a mayor puntaje mayor frecuencia de violencia percibida; 

mientras que los reactivos 21 y 22 poseen diversas opciones de respuesta con la 

finalidad de descubrir si el estudiante es victimizado por uno o varios individuos y la 
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frecuencia con la que suceden las situaciones descritas. Aunado a ello, en el 

instrumento original, (a=0.89; a=0.67), así como en el presente estudio (a=.76, 

a=.74) las variables anteriormente mencionadas obtuvieron un índice de Alfa de 

Cronbach aceptable de acuerdo con los criterios de Celina y Campo-Arias (2005). 

Escala de Violencia Docente (Pişkin et al. 2014), validada para población 

mexicana por Fregoso et al. (2019), la cual se caracteriza por ser una escala 

multidimensional compuesta por 30 ítems divididos en 4 subescalas: 1) Violencia 

por humillación (7 reactivos, v. gr. “Avergonzar delante de los otros estudiantes”); 2) 

Violencia sexual (8 ítems, p. ej. “Crear y difundir rumores de naturaleza sexual”); 3) 

Violencia por burla (6 enunciados, v. gr. “Divertirse con la apariencia personal”) ; y 

4) violencia física (9 ítems, p. ej. “Lanzar objetos a los estudiantes”), al respecto es 

importante señalar que para la presente investigación se tomaron en cuenta 

únicamente 9 ítems y se llevaron a cabo modificaciones en la redacción de los 

mismos con la finalidad de elaborar un instrumento ad hoc que se enfocara al 

contexto de los participantes (1. “Avergonzar a un alumno/a delante de los otros 

estudiantes”; 2. “Ignorar a un alumno/a, no darle permiso para hablar, no responder 

a sus preguntas, etc.”; 3. “Acusa a un alumno/a sin tener razón”; 4. “Considerar 

como inferior a algún alumno/a”; 5. “Hacer bromas a un alumno/a de naturaleza 

sexual”; 6. “Insinuaciones sexuales físicas a algún alumno/a (gestos con la mano, 

brazo, movimiento de ojos, etc.)”; 7. “Dañar pertenencias personales de algún 

alumno/a como libros, cuadernos, tareas, etc.”; 8. “Divertirse con la apariencia 

personal, características físicas, estilos de pronunciación, nombre y apellidos o dar 

apodos a algún alumno/a”; 9. “Ha visto que se ha violentado físicamente a algún 

alumno/a”). Añadido a ello, las opciones de respuesta que se presentaban eran 

basadas en una escala tipo Likert: 1=Nunca, 2=Una vez al año, 3=Una vez al 

semestre/cuatrimestre, 4=Una vez al mes, 5=Una vez a la semana, 6=Una vez al 

día, donde siendo mayor puntuación mayor era la frecuencia de actos violentos por 

parte de los docentes. A partir de lo anterior, se optó por añadir 2 ítems a cada una 

de las preguntas anteriormente mencionadas, estos reactivos profundizaron en la 

información sobre los victimarios y las personas receptoras de los actos violentos, 
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a partir de las preguntas “Con respecto a lo anterior, ¿recuerdas cuál era el sexo 

del alumno/a?” y “¿Quién lo hizo fue algún docente hombre o mujer?”, donde se 

consideraron las opciones de respuesta: 1=Mujer, 2=Hombre, 3=Ambos sexos, 

4=De ningún sexo, porque no ha ocurrido. 

Escala de violencia del alumno hacia el docente, diseñada de forma ex profeso 

para la presente investigación con el objetivo de conocer la existencia y prevalencia 

de conductas violentas ejercidas por el estudiantado hacia el profesorado. Esta 

escala unifactorial está compuesta por 30 reactivos donde 10 de ellos ahondan en 

la observación de comportamientos violentos de los universitarios hacia el docente 

(1. “Ignorar a algún docente, no responder a sus preguntas, etc.”; 2. “Acusar a algún 

docente, sin tener razón”; 3. “Creación de stickers hacia algún docente”; 4. 

“Creación de memes sobre algún docente”; 5. “Grabar audios de algún docente sin 

su consentimiento”; 6. “Grabar vídeos de algún docente sin su consentimiento”; 7. 

“Crear y difundir rumores de naturaleza sexual sobre algún docente”; 8. “Dañar 

pertenencias personales de algún docente (coche, laptop, bolsas, etc.)”; 9. “Ha visto 

que se ha violentado físicamente a algún docente”; 10. “Divertirse con la apariencia 

personal, características físicas, estilo de pronunciación, nombre y apellidos o dar 

apodos a algún docente”) y sus opciones de respuesta se basaron en una escala 

tipo Likert de 6 anclajes: 1=Nunca, 2=Una vez al año, 3=Una vez al 

semestre/cuatrimestre, 4=Una vez al mes, 5=Una vez a la semana, 6=Una vez al 

día, donde a mayor puntuación mayor frecuencia de actos violentos de los 

universitarios hacia los docentes. Así mismo, a los reactivos previamente 

mencionados se le agregaron preguntas para profundizar en la información sobre 

los victimarios y las personas receptoras de los actos violentos, (p. ej. “Con respecto 

a lo anterior, ¿recuerdas cuál era el sexo del docente?” y “¿Quién lo hizo fue algún 

alumno hombre o mujer?”), siendo las opciones de respuesta: 1=Mujer, 2=Hombre, 

3=Ambos sexos, 4=De ningún sexo, porque no ha ocurrido. 

 

2.2.4. Procedimiento 
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Después de establecer los objetivos de la investigación se decidió construir el 

instrumento de recolección de datos a través de un cuestionario almacenado en la 

plataforma de Google Forms, en el cual se expusieron los objetivos del estudio, así 

como los criterios de inclusión necesarios para la participación. Posteriormente, el 

cuestionario fue distribuido a las y los estudiantes universitarios, a través de medios 

electrónicos, donde se les solicitaba su participación en el cuestionario. 

El promedio de respuesta estipulado para el mismo fue de 15 minutos, adquiriendo 

una muestra inicial de 376 universitarios. La recolección de esta inició en enero de 

2023 y concluyó en mayo del mismo año. 

 

2.2.5. Aspectos éticos 

Siguiendo con lo sugerido por el Código Ético del Psicólogo (Sociedad Mexicana de 

Psicología, 2010) y el Código Ético de la American Psychological Association 

(2017), para llevar a cabo una investigación científica con seres humanos, se incluyó 

al inicio del instrumento de recolección un consentimiento informado donde se 

aseguró la voluntariedad, anonimato y confidencialidad de los datos obtenidos; así 

mismo se hizo hincapié en la aceptación del mismo como requisito obligatorio para 

participar en el cuestionario. Sumado a ello, el presente trabajo de investigación no 

representó daño alguno debido a su carácter retrospectivo, por tanto, contó con la 

aprobación del Comité de Ética de la Institución de adscripción de los autores (SIEP: 

143/2023). 

 

2.2.6. Financiamiento 

Así mismo, es preciso señalar que la presente investigación se realizó gracias al 

apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), 

según el Convenio 602/2023 - “Estudio exploratorio sobre estilos de vida para la 

población adulta en estudiantes universitarios de Puebla: Segunda fase”. 

Lenovo
Resaltado
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2.2.7. Análisis de datos 

Siguiendo con lo anterior, se creó una base de datos en el programa Microsoft Excel 

a partir de los datos obtenidos; posteriormente las respuestas se examinaron en el 

programa estadístico (JASP) donde se llevaron a cabo estadísticos de tendencia 

central, fiabilidad y la normalidad de los datos a través del índice de Alpha de 

Cronbach (α), únicamente para la “Escala de Victimización en la Escuela”; mientras 

que en el caso de las demás escalas se decidió realizar únicamente análisis 

descriptivos debido a que se modificó el contenido original.  

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Análisis descriptivos 

Tabla 1. Estadísticos de tendencia central de las variables. 

   X̅ Moda DT Mín Máx 

Edad  
Total 
Mujeres 
Hombres 

20.70 
20.79 
20.80 

21.00 
21.00 
21.00 

1.62 
1.58 
1.74 

18 
18 
18 

24 
24 
24 

E
s
c
a

la
 

d
e
 

V
ic

ti
m

iz
a
c
ió

n
 

e
n

 l
a

 E
s
c
u

e
la

 

Victimización 
verbal 

Total 
Mujeres 
Hombres 

1.29 
1.29 
1.29 

 
.45 
.45 
.44 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

Victimización física 
Total 
Mujeres 
Hombres 

1.29 
1.13 
1.09 

 
.33 
.35 
.25 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

E
s
c
a

la
 d

e
 V

io
le

n
c
ia

 D
o

c
e

n
te

 Violencia por 
humillación (V. 
H.) 

Total 
Mujeres 
Hombres 

1.98 
1.97 
2.02 

 
.98 
.93 
.91 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

V. H. Víctima  
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.67 

.66 

.69 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

V. H. Victimario 
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.70 

.40 

.39 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

Violencia sexual 
(V.S.) 

Total 
Mujeres 
Hombres 

1.47 
1.47 
1.49 

 
.67 
.65 
.73 

1 
1 
1 

6 
6 
6 
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V.S. Víctima  
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.59 

.56 

.66 

1 
1 
2 

4 
4 
4 

V.S. Victimario 
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.48 

.58 

.54 

1 
1 
2 

4 
4 
4 

Violencia por 
burla (V.B.) 

Total 
Mujeres 
Hombres 

1.64 
1.64 
1.66 

 
1.21 
1.22 
1.20 

1 
1 
1 

6 
6 
6 

V.B. Víctima  
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.91 

.91 

.91 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

V.B. Victimario 
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.86 

.87 

.82 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

E
s
c
a

la
 

d
e
 

v
io

le
n

c
ia

 

a
lu

m
n
o

 
h
a

c
ia

 
e
l 

d
o

c
e
n

te
 

Violencia alumno 
hacia el docente 
(V.A.D.) 

Total 
Mujeres 
Hombres 

1.58 
1.58 
1.59 

 
.65 
.64 
.70 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

V.A.D. Víctima  
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.40 

.37 

.49 

1 
2 
1 

4 
4 
4 

V.A.D. Victimario 
Total 
Mujeres 
Hombres 

 
4.00 
4.00 
4.00 

.41 

.37 

.50 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

Nota: X̅=Media, Md=Mediana, Mín=Mínimo, Máx=Máximo. Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, se presentan los principales análisis de Tendencia central de cada 

variable y la edad promedio de la muestra total; con respecto a la presencia de los 

fenómenos valorados se observó una frecuencia baja, esto se complementa con las 

puntuaciones medias obtenidas para el caso de la observación o atestiguamiento 

de conductas indeseables dentro del entorno escolar. Por ejemplo, en la violencia 

sexual se observan bajas frecuencias para la pregunta concreta sobre la existencia 

del fenómeno, las cuales se confirman con los promedios de atestiguamiento sobre 

víctima y victimario del mismo fenómeno. Esta situación se presenta para todas las 

demás subescalas incluidas (Ver Tabla 1). Sumado a ello el valor de la Moda señala 

la opción más frecuente entre 1=Mujer, 2=Hombre, 3=Ambos sexos, 4=De ningún 

sexo, porque no ha ocurrido, donde los participantes indican que, en general, de 

ningún sexo, porque no ha ocurrido. 
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En cuanto a los índices de confiabilidad, solo se pudo obtener datos de la Escala de 

Victimización en la Escuela debido a que los demás instrumentos fueron adaptados 

para el estudio o diseñados ad hoc. Así, las subescalas de victimización verbal y 

victimización física en la escuela obtuvieron puntajes mayores a .70 para la muestra 

total, de mujeres y de hombres, con excepción de la subescala de victimización 

física en la muestra de hombres (α=.56).  

Tabla 2. Tabla de distribución de frecuencia de violencia escolar en el contexto 

universitario, por área y sexo. 

Violencia 
observada 

n 
C. sociales y 
humanidades  
(n=338) 

C. naturales 
y de la 
Salud  
(n=11) 

Económico y 
administrativas 
(n=16) 

Económico y 
administrativas 
(n=11) 

Vi a un 
compañero(a) 
tener 
conductas 
violentas con 
otro 
compañero(a) 

M 127 (37.5%) 4 (36.3%) 3 (18.7%) 4 (36.3%) 

V 51 (15.1%) 4 (36.3%) 3 (18.7%) 6 (54.5%) 

SR 160 (47.3%) 3 (27.2%) 10 (62.5) 1 (9.9%) 

Vi a un 
compañero(a) 
tener 
conductas 
violentas hacia 
algún 
profesor(a) 

M 60 (17.7%) 4 (36.3%) 3 (18.7%) 1 (9.9%) 

V 25 (7.4%) 0 (0%) 2 (12.5%) 3 (27.2%) 

SR 253 (74.8%) 7 (63.6%) 11 (68.7%) 7 (63.6%) 

Vi a un 
profesor(a) 
tener 
conductas 
violentas hacia 
un alumno(a) 

M 3 (0.8%) 3 (27.2%) 0 (0%) 2 (18.1%) 

V 3 (0.8%) 2 (18.1%) 0 (0%) 2 (18.1%) 

SR 332 (98.2%) 6 (54.5%) 16 (100%) 7 (63.6%) 
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Nota: n=Submuestra, los participantes podían elegir más de una opción, por ello la suma 

de las n no concuerda con el total de la muestra, M=Respuestas de las mujeres, 

V=Respuestas de los hombres, SR= Sin respuesta, %=porcentaje obtenido a partir de la 

n, Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se presenta la distribución de frecuencias de los testigos de 

diversas manifestaciones de violencia escolar en el contexto universitario dividido 

por área y sexo (ver Tabla 2), donde se observó que cada área la manifestación de 

violencia que predominó fue “Vi a un compañero(a) tener conductas violentas con 

otro compañero(a)”. Seguido a lo anterior, la respuesta de “Vi a un profesor(a) tener 

conductas violentas con otro compañero(a)” es la que mayor respuesta obtuvo, 

seguida a la antes mencionada, siendo las mujeres quienes más percibieron dichas 

conductas en ambos casos.  

 

2.3.1.1. Discusión del primer objetivo de la investigación 

Recordando el primer objetivo de esta investigación, “1) Explorar la existencia y 

percepción de la violencia escolar universitaria por parte de alumnos y alumnas 

hacia sus iguales”, se halló que en la percepción del alumnado sobre las 

manifestaciones violentas por parte o hacia sus compañeros o el cuerpo docente 

(Ver Tabla 2) predominaron las conductas agresivas entre estudiantes 

universitarios, lo cual concuerda parcialmente con los hallazgos de Conde y 

Delgado-García (2020) donde se evalúan los diversos tipos de violencia escolar y 

sus actores, siendo la violencia verbal entre los estudiantes una de las conductas 

disruptivas encontradas dentro del aula escolar. Ello puede ser explicado debido a 

la normalización de dichas conductas hostiles entre los universitarios, ya que según 

Rodríguez-Machain y cols. (2016), los estudiantes con y sin antecedentes de 

comportamiento violento pueden manifestar conductas violentas físicas y verbales 

como parte de la convivencia, socialización y aceptación entre compañeros. Al 

respecto, se sugiere la concientización e implementación de diversas técnicas de 

convivencia que excluyan los comportamientos violentos entre los estudiantes y, en 
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especial, erradicar la agresión verbal como una táctica válida, y por ende aceptada, 

de solución de conflictos. 

Entre otros hallazgos, también se observó que las mujeres expresaron percibir en 

mayor medida la violencia entre los diferentes actores dentro del contexto escolar 

universitario, siendo la violencia entre sus compañeros la variable que más 

frecuencia obtuvo. Estos resultados están en la línea de lo expuesto por Robles et 

al. (2022), donde se expone que la violencia docente es distinguida en mayor 

medida por universitarias, algo que podría deberse a las expectativas sociales que 

se les imparte a las personas desde edades tempranas y su percepción de la 

violencia, siendo los roles de género tradicionales los que pueden influir en que las 

mujeres perciban dicho fenómeno en mayor medida. Por ello, se sugiere 

implementar programas de concientización y prevención dirigidos a mujeres y 

hombres para sensibilizar sobre los diferentes tipos de violencia y sus efectos en la 

sociedad. 

 

2.3.1.2. Discusión del segundo objetivo de la investigación 

Ahora bien, el segundo objetivo de investigación planteaba “2) Identificar la 

existencia de violencia de profesores hacia alumnos, así como la presencia de 

violencia hacia profesores”, en ese orden de ideas y considerando los estadísticos 

de tendencia central (Ver Tabla 1), con respecto a la existencia de conductas 

violentas por parte de los docentes, los y las participantes indicaron una baja 

presencia de comportamientos violentos provenientes de algún miembro del cuerpo 

docente, estos datos concuerdan parcialmente con los expuestos por Tlalolin 

(2017), quien halló la presencia de violencia psicológica, social y sexual por parte 

de los catedráticos. Entre otras razones, Ardestani y cols. (2022) mencionan que 

entre las posibles razones de la violencia docente en las universidades es por la 

mala relación entre los catedráticos, el nivel de satisfacción laboral e incluso el 

comportamiento hostil de los estudiantes hacia los maestros, por lo que se propone 
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analizar el ambiente laboral en el que se desenvuelven los docentes y los factores 

que pueden estar influyendo como causantes de realizar actos violentos. 

Ahora bien, los resultados en esta investigación indicaron que los alumnos sí tienen 

conductas inadecuadas hacia el docente, como grabar videos sin su consentimiento 

en las clases o la creación de stickers o memes con la imagen de algún docente, lo 

que conlleva a dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos 

datos, en especial la prevalencia obtenida, no concuerdan con los resultados 

obtenidos por Conde y Delgado-García (2020) donde la frecuencia de actos 

violentos hacia el profesorado por parte de los alumnos universitarios fue muy baja 

o los hallazgos de Nieto et al. (2022), donde también se señaló una menor 

frecuencia en la violencia por parte del alumnado de educación secundaria hacia el 

profesorado. En ambos estudios, como en la presente pesquisa, solo se contempla 

al estudiantado por lo que se sugiere realizar futuras investigaciones que incluyan 

también la percepción de los y las docentes, algo que sin duda arrojaría una imagen 

más completa del fenómeno, previniendo con más eficacia la formación de 

ambientes hostiles de trabajo, sobre todo al abocarse a una población 

frecuentemente olvidada en los estudios enfocados en el contexto universitario. 

3. Conclusión 

En resumen, la violencia que se observa en las universidades es un fenómeno 

complejo que resulta de la interacción de varios factores. Para abordar este 

problema de manera efectiva, es esencial llevar a cabo un análisis detallado que 

permita desarrollar estrategias preventivas adecuadas. Además, es crucial entender 

que la presencia de violencia en entornos universitarios no solo es un asunto social, 

sino que también tiene implicaciones en la salud pública. Esta preocupación radica 

en las posibles consecuencias negativas para la salud mental y el comportamiento 

de las personas afectadas, como se señaló en un estudio realizado por Méndez y 

cols. en 2019. Estas consecuencias pueden manifestarse en forma de trastornos 

como la depresión o la ansiedad, así como otros efectos perjudiciales para los 

individuos que sufren esta violencia. 
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Dado este panorama, se hace evidente la urgencia de establecer enfoques para 

prevenir la violencia en el ámbito universitario, tanto en términos de relaciones 

interpersonales como en el entorno escolar. Esto implica la necesidad de generar e 

investigar trabajos anteriores que se hayan llevado a cabo en la región 

latinoamericana, con el objetivo de obtener conocimientos valiosos que puedan 

orientar las estrategias futuras. 

Es oportuno mencionar las limitaciones del presente estudio donde se destaca el 

diseño no experimental utilizado, el cual impide la inferencia de causalidades entre 

las variables, añadido a ello el alcance exploratorio del presente trabajo dificulta la 

obtención de concluyentes. Así mismo, la muestra fue seleccionada de manera no 

probabilística y por conveniencia lo cual impide la generalización de los resultados 

obtenidos. Del mismo modo, la muestra no cuenta con una proporción con respecto 

al sexo y las áreas de licenciatura. Añadido a ello está la implementación de 

instrumentos ad hoc basados en los instrumentos originales y validados, lo cual 

limita la confiabilidad de los resultados lo cual podría significar un sesgo en la 

información. Añadido a ello dificultó la realización de análisis inferenciales que 

podrían brindar un mayor panorama sobre el fenómeno de la violencia escolar y sus 

actores. Finalmente es importante mencionar que no se llevó a cabo la evaluación 

de deseabilidad social de los datos obtenidos y que el presente estudio solo 

describe la percepción del alumnado, por lo que se exhorta a la cautela en la 

interpretación de los hallazgos obtenidos. 

A pesar de lo anterior, la presente investigación cuenta con algunas fortalezas, entre 

las cuales se encuentra que es la única investigación de manera local y estatal que 

ha estudiado la violencia escolar universitaria en las diferentes áreas de los estudios 

de grado, a lo que se suma la percepción de los alumnos y alumnas sobre la 

violencia entre estudiantes, de docentes a estudiantes y una violencia que muy 

frecuentemente se omite, la del estudiante hacia el docente. Aunado a ello, este 

estudio se ha realizado en un contexto presencial post pandemia por COVID-19, 
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abriendo con ello nuevas líneas de investigación sobre los efectos del confinamiento 

dentro de las relaciones interpersonales en el aula. 

Como parte de las futuras líneas de investigación se sugiere la implementación de 

un instrumento validado para población mexicana que abarque los diferentes 

contextos, actores y conductas de la violencia escolar universitaria, con el objetivo 

de analizar las relaciones existentes entre lo que parece ser más un fenómeno con 

forma de poliedro que la tradicional forma de ver la violencia, es decir, plana y con 

roles ya adscritos de víctima y victimario (p. ej., el bullying). 

Sin detrimento de todo lo anterior, es esencial subrayar la importancia del ambiente 

escolar debido a su influencia en el rendimiento escolar y profesional de los 

universitarios y catedráticos, por lo que sería necesario continuar con la indagación 

sobre la relación entre ellos (Cervantes et al., 2013). 
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