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Violencias en estudiantes universitarios 
de América Latina. Prevalencias y 
reflexiones sobre las comunidades 
universitarias que construimos1

Violence in university students in Latin 
America. Prevalence and reflections on the 
university communities we build

Violência em estudantes universitários na 
América Latina. Prevalência e reflexões 
sobre as comunidades universitárias que 
construímos

Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido comparar prevalencias de las violencias vividas por 
estudiantes, en sus respectivos campus universitarios latinoamericanos, mediante una 
revisión de la literatura.
Método. La revisión se llevó a cabo mediante la selección de publicaciones científicas de 
estudios realizados en universidades de América Latina entre los años 2010 y 2020 
que contenían palabras como acoso, hostigamiento, ciberacoso, abuso, acoso moral, acoso 
escolar, bullying, mobbing, acoso sexual y abuso sexual, junto con universidad y estu-
diantes como población afectada.
Resultados. Las medias de las prevalencias recabadas fueron acoso escolar, 32,28 %; 
acoso sexual, 29,26 %; ciberacoso, 33,66 % y violencia de género, 57,30 %.
Conclusiones. Las diferencias encontradas en las definiciones, nomenclaturas, meto-
dologías y tipos de mediciones, así como la perspectiva epistemológica de los autores, 
hicieron que los estudios no fueran comparables entre sí. No obstante, los resultados 
refieren índices elevados de violencia hacia estudiantes en las universidades latinoa-
mericanas, lo cual confirma su existencia. Este escenario invita a pensar tanto desde 
la perspectiva científica, sobre la necesidad de establecer acuerdos para hacer medidas 
comparables, como desde una perspectiva crítica y humana; reflexionar sobre cómo 
hacemos comunidad, y sobre qué compromisos y acciones es posible trabajar, en procura 
de generar otros modos de relación social y universitaria.

Palabras clave: violencia, prevalencia, estudiantes universitarios, comunidad uni-
versitaria.

1 Este trabajo ha sido aprobado unánimemente por el equipo editor luego de pasar 
por evaluadores en sistema doble ciego.
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Abstract

The objective of this work has been to compare prevalences of violence experienced by students on their respective Latin American 
university campuses through a review of the literature.
Method. The review was carried out by selecting scientific publications of studies in Latin American universities between the years 2010 
and 2020 that contained words such as harassment, cyberbullying, abuse, moral harassment, school harassment, bullying, mobbing, 
sexual harassment and sexual abuse together with university and students as the affected population.
Results. The means of the collected prevalence are: bullying, 32,28 %; sexual harassment, 29,26 %; cyberbullying, 33,66 % and gender 
violence, 57,30 %.
Conclusions. The differences found in the definitions, nomenclatures, methodologies, and type of measurements, as well as the epistemo-
logical perspectives of the authors, they make the studies not comparable to each other (for example, minimum and maximum values of 
bullying show a very high dispersion: 10 % to 91 % in the different studies). However, the results refer to high rates of violence against 
students in Latin American universities, which confirms its existence. This scenario invites us to think both from a scientific perspective 
about the need to establish agreements to make comparable measures from a critical and human perspective, to reflect on how we make 
community and what commitment and actions we can work towards in order to generate other ways of social and university relations.
Keywords: violence, prevalence, university students, university community.

Resumo

O objetivo deste trabalho foi comparar as prevalências de violência vivenciada por estudantes em seus respectivos campi universitários 
latino-americanos por meio de uma revisão da literatura.
Método. A revisão foi realizada por meio da seleção de publicações científicas de estudos realizados em universidades latino-america-
nas entre os anos de 2010 e 2020 que continham palavras como assédio, ciberbullying, abuso, assédio moral, assédio escolar, bullying, 
mobbing, assédio sexual e abuso sexual juntamente com universidade e estudantes como população afetada.
Resultados. As médias das prevalências coletadas foram: bullying, 32,28 %; assédio sexual, 29,26 %; cyberbullying, 33,66 % e vio-
lência de gênero, 57,30 %.
Conclusões. As diferenças encontradas nas definições, nomenclaturas, metodologias e tipos de medidas, bem como na perspectiva episte-
mológica dos autores, fizeram com que os estudos não fossem comparáveis entre si. No entanto, os resultados referem-se a altos índices 
de violência contra estudantes nas universidades latino-americanas, o que confirma sua existência. Esse cenário nos convida a pensar 
tanto do ponto de vista científico sobre a necessidade de estabelecer acordos para fazer medidas comparáveis, quanto do ponto de vista 
crítico e humano, para refletir sobre como construímos comunidade e sobre quais compromissos e ações é possível trabalhar para gerar 
outras formas de relacionamento social e universitário.
Palavras-chave: violência, prevalência, universitários, comunidade universitária.

Introducción

El ámbito universitario no es 
ajeno a los procesos de vio-
lencia, acoso y discriminación 

del conjunto de la sociedad. En este 
contexto, el análisis de las relaciones 
que se despliegan en las comunidades 
universitarias da cuenta de prácticas 
que materializan violencias simbó-
licas originadas en desigualdades, en 
jerarquías sociales históricas y estruc-
turales (Bourdieu y Passeron, 1970-
2018). La violencia que nos ocupa 
aquí es aquella “que arroja al sujeto 
fuera del lazo social; la que convierte 
al otro en pura amenaza, puro objeto 
fácilmente eliminable; la que disuelve 
la disputa arrasando con la relación 

social” (Duschatzky, 2013, p. 350). 
Violencias invisibles, sexismos e inti-
midación (Fontela y Rostagnol, 2018) 
que se materializan en mecanismos de 
control y sometimiento propios de la 
violencia patriarcal, capitalista y co-
lonial, permean las relaciones sociales 
y subordinan a todas aquellas pobla-
ciones (Rivera-Gómez y Tirado-Vi-
llegas, 2013) que por sexo, raza, etnia, 
orientación sexual, religión, ideología, 
fisonomía, situación social o econó-
mica se ubican por fuera de los grupos 
hegemónicos socioculturalmente va-
lorados. El uso de la violencia como 
medio legítimo de defensa personal 
y social ha sido habilitado histórica-
mente en el mundo androcéntrico, sea 
para defenderlo, sea para ampliarlo o, 
incluso, conquistarlo como valor (La-

garde, 1996, p. 78) para controlar todo 
aquel grupo social que es percibido 
como inferior (Fernández, 1999) y 
legitimar así sus actos de discrimina-
ción. Los fenómenos, las técnicas y 
procedimientos se trasladan y se au-
tonomizan en prácticas infinitesima-
les para funcionar reticularmente y a 
través de cada sujeto (Foucault, 1993). 
La violencia se condice con la ausen-
cia de respeto y reconocimiento del 
otro (Sennet, 2003) en tanto otro (Sa-
din, 2022), y lo que marca la relación 
social ya no es solo la dominación del 
otro, sino su aniquilación (Lévinas, 
1961-2002). Interesa particularmente 
en este estudio observar la disemina-
ción de estos modos de relación en 
generaciones de estudiantes universi-
tarios latinoamericanos; especialmen-
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te, las expresiones de violencia de 
género, sexual, acoso escolar y cibe-
racoso, en procura de dimensionar su 
materialidad, amplitud y dispersión 
en la población estudiantil.
Las graves consecuencias que este 
modo de relación produce, tanto a 
personas expuestas como a los pro-
pios colectivos e institución univer-
sitaria (Keashly, 2019), justificarían 
su estudio. El abandono de los estu-
dios, el consumo de sustancias y hasta 
el suicidio (Birks et al., 2018; Cao et 
al., 2017; Cornell et al., 2013; Jant-
zer y Cashel, 2017; Rospenda et al., 
2014, como se citó en Vveinhardt et 
al., 2019, p. 412; Paredes et al., 2010; 
Pomaquero Yuquilema y Pomaquero 
Yuquilema, 2018; Yousefi et al., 2009; 
García  Peña et al., 2013), así como 
problemas de salud física y psicológica 
(Giorgi, 2012), son algunas de las con-
secuencias referidas por los autores.

Las violencias en ámbitos 
universitarios y sus efectos

Dentro de las diferentes materia-
lidades de violencias en el ámbito 
universitario, nos centraremos en la 
violencia de género, el acoso sexual, 
el acoso escolar (bullying) y el cibe-
racoso.
La violencia de género es una forma de 
discriminación que afecta, directa o 
indirectamente, la vida, libertad, dig-
nidad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, así 
como la seguridad personal de las 
mujeres (Uruguay, 2017). Esta vio-
lencia transversaliza otros tipos, como 
resultado de desigualdades genéricas 
de poder, que explotan la distinción 
entre varones y mujeres (Magnone 
Alemán y Pacci, 2018). Según Lamas 
(2014): “El género es la constatación 
cultural de la diferencia sexual sim-
bolizando lo que es ‘propio’ de los 
hombres (lo masculino) y lo que es 
‘propio’ de las mujeres (lo femenino) 
[…]” (p. 3). A través de esta lógica bi-
naria de la diferencia sexual es que el 
género permanece conceptualizado 
como uno u otro, el uno queda ubi-
cado en un lugar jerárquico, posicio-

nado como sujeto, mientras que el/
los otros géneros pasan a ocupar una 
posición secundaria y desvalorizada: 
un lugar de objeto (Burin y Meler, 
2000).
De acuerdo a las investigaciones re-
visadas, la violencia de género en las 
universidades se expresa mediante 
violencia simbólica, sexual, psicoló-
gica y emocional (gritos, ridiculiza-
ciones, groserías, descalificaciones, 
amenazas, intento de violación y ge-
nitalización del lenguaje a través de 
chistes, piropos, bromas e invitaciones 
sexuales basadas en relaciones de po-
der) (Flores Retana, 2019). Estas vio-
lencias son mayormente perpetradas 
entre pares, como modos de discipli-
nar a quienes no se adecuan a la nor-
ma heterosexual y a los modelos de 
masculinidad y feminidad predefini-
dos (Vazquez Laba y Palumbo, 2019).
Por su parte, el acoso sexual no siempre 
procura la posesión sexual, sino que 
tiende a la posesión como afirma-
ción de la dominación en su estado 
puro (Bourdieu, 2000 p. 19); la vio-
lencia sexual aparece como un pre-
cepto social según el cual el hombre 
debe demostrar su virilidad. El suje-
to no viola como forma de demos-
trar o confirmar su poder, sino para 
obtenerlo (Segato, 2003, pp. 39-40). 
El acoso sexual como expresión de 
violencia de género, generalmente 
dado entre personas que se conocen 
(Sandler y Shoop, 1997), tiene carác-
ter coercitivo (Baker, 2007) y refiere 
a todo comportamiento de naturaleza 
sexual que no es consensuado (Gar-
cía y Bedolla, 1989) ni deseado por su 
destinataria/o.
De acuerdo a las publicaciones revi-
sadas, las expresiones de acoso sexual 
en las universidades son exhibir, en-
tregar o dejar de forma intencionada 
dibujos, fotografías, sitios web, ilustra-
ciones, mensajes o notas de naturaleza 
sexual (Prieto Quezada et al., 2015); 
difundir rumores sexuales acerca de 
una persona; fotografiar; palpar, aga-
rrar o pellizcar, rozar físicamente de 
un modo sexual; solicitar favores se-
xuales a cambio de aprobar el año, 
una recomendación, incrementar las 
notas, entre muchas otras (Hill y Silva, 

2005). En diversas investigaciones se 
observa un predominio de acoso se-
xual en las universidades hacia el gé-
nero femenino (Ortega Ruiz y Mo-
ra-Merchán, 2000; Young et al., 2009); 
los perpetradores de acoso sexual son, 
en general, hombres hacia mujeres; 
no obstante, hay ocasiones en que 
los estudiantes varones también son 
hostigados (Pomaquero Yuquilema y 
Pomaquero Yuquilema, 2018; Salinas 
Rodríguez y Espinosa Sierra, 2013). 
Mientras que las mujeres son centro 
de bromas sexuales, comentarios, ges-
tos o miradas, a los varones se les pone 
en duda su hombría o se les adjudica 
algún apodo homofóbico (Hill y Sil-
va, 2005).
El acoso escolar o bullying refiere a un 
modo de relación del tipo hostiga-
miento, materializado en agresio-
nes, rumores y burlas sistemáticas 
(Olweus, 1998). Para Volk et al. (2014), 
desde una perspectiva ecológica, este 
comportamiento tiene por propósito 
demostrar dominancia social, reputa-
ción; genera daño, se desarrolla en un 
contexto de desequilibrio de poder y 
se vale de amenazas para obtener lo 
que se desea.
De acuerdo a las investigaciones re-
visadas, el acoso escolar puede obser-
varse a través de maltrato verbal, físi-
co, social y psicológico (Batard-Me-
dina et al., 2014); por ejemplo: abuso, 
críticas injustificadas, ridiculización, 
gritos, descrédito (Guevara-Cuéllar 
et al., 2011); humillación por parte 
de docentes (Paredes et al., 2010); 
maltrato académico (Amemiya et al., 
2019; Munayco-Guillén et al., 2016); 
exclusión social (Prieto Quezada et 
al., 2015; Ramos-Rodríguez y Aran-
da-Beltrán, 2020); ignorancia o trato 
indiferente, segregación, burlas, ru-
mores, críticas, insultos (López Pérez, 
2017); apodos (Oliveros Donohue et 
al., 2016). Los motivos que presentan 
los autores pueden ser la orientación 
sexual, apariencia del cuerpo, raza, 
religión o región de origen (Vergel 
Ortega et al., 2016); todo lo cual 
estaría dentro de un registro de no 
aceptación de diferencias y discrimi-
nación de grupos menos valorados 
socialmente.
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Por otra parte, según Hernández Pra-
dos y Solano Fernández (2007), el 
surgimiento de internet y las redes 
sociales ha ampliado las vías de comu-
nicación para las nuevas (y viejas) ge-
neraciones, y este marco también ha 
sido un amplificador de la violencia 
en prácticas como el ciberacoso o acoso 
cibernético. El acoso cibernético refiere 
a un tipo de violencia mediada por el 
uso de tecnologías de información y 
comunicación, que se materializa en 
forma de agresión, humillación y de-
nigración en el uso de correos, men-
sajes y redes sociales (Belsey, 2019).
Las publicaciones revisadas refieren al 
ciberacoso mediante insultos, palabras 
ofensivas y ridiculización en redes so-
ciales (Prieto Quezada et al., 2015); 
diseminación de mentiras, chismes o 
rumores (Serrano Barquín y Serrano 
Barquín, 2014), ofensas, vulneración 
de cuentas privadas, publicar secretos 
(López Pérez, 2017) y fotografías por-
nográficas, así como violentar me-
diante la indiferencia (Lucio López et 
al., 2018).

Metodología de la revisión de 
antecedentes

El estudio de la prevalencia, original-
mente empleado en epidemiología, 
es ampliamente utilizado en estu-
dios sobre violencia (Keashly, 2019). 
Este indicador, en conocimiento de 
las consecuencias que la exposición 
conlleva, no arroja dilucidación sobre 

el problema subyacente, sino que se 
convierte en una base útil para moni-
torear su presencia, así como justificar 
estudios y abordajes más profundos. 
Si bien no se publicó un protocolo 
previo de esta revisión, la revisión no 
excluye artículo alguno con los cri-
terios abajo mencionados, sin impor-
tar el dato de prevalencia (alto, bajo o 
nulo) del estudio. La presente es una 
revisión exhaustiva de la literatura 
existente, no sistemática, y se llevó a 
cabo mediante la selección de publi-
caciones científicas de América La-
tina que contenían las palabras acoso, 
hostigamiento, ciberacoso, abuso, acoso mo-
ral, acoso escolar, bullying, mobbing, acoso 
sexual y abuso sexual, junto con uni-
versidad, prevalencia, y que incluyeran 
a estudiantes como población afecta-
da. Se revisaron bases de datos como 
AmeliCA, BIVIPSI, BVS, CLACSO, 
Dialnet, Google Académico, Timbó, 
Redalyc y SciELO.
La recolección de las publicaciones se 
realizó entre abril y octubre de 2021, 
y el período revisado fue de 2010 a 
2020.
La selección se realizó en una prime-
ra instancia mediante la lectura del 
título, resumen, introducción y meto-
dología, de lo que se obtuvieron 89 
publicaciones que reunían los crite-
rios de inclusión.2 Posteriormente, se 
procedió a la lectura íntegra de los 
textos, para seleccionar los artículos 
definitivos.
El criterio de inclusión fue que se 
tratara de publicaciones de estudios 

de prevalencia en poblaciones estu-
diantiles expuestas a violencias en 
universidades de América Latina.
Se excluyeron publicaciones que 
no dejaban expresa la prevalencia, 
se centraban en acoso callejero y en 
violencias perpetradas fuera de la 
universidad (por ejemplo, violencia 
doméstica). Además, se excluyeron las 
publicaciones que en la población o 
comunidad universitaria no discri-
minaran estudiantes como personas 
expuestas a violencia, y aquellos que 
correspondían a comunicaciones en 
congresos. De acuerdo con estos cri-
terios, finalmente los artículos añadi-
dos a la revisión fueron 46.
Para minimizar el riesgo de sesgo se 
tomaron las prevalencias establecidas 
en los estudios. En caso de no haber 
una prevalencia global en la expo-
sición de estudiantes a violencia, se 
tomó la prevalencia más alta de las 
distintas manifestaciones de violen-
cias medidas en el artículo.

Resultados y discusión

Se revisaron un total de 46 artículos 
científicos de 13 países (tabla 1) y se 
obtuvieron 53 medidas de prevalen-
cia, 20 de acoso escolar, 18 de acoso 
sexual, 13 de ciberacoso y 2 de vio-
lencia de género. Más del 80 % de los 
artículos transversalizan la violencia 
de género en sus mediciones, y 8 de 
cada 10 de ellos indican que las per-
sonas más afectadas son mujeres.

2 Los resultados de la búsqueda completa se encuentran disponibles en repositorios del equipo docente con acceso libre solicitán-
dolos a la autora responsable del artículo.
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Tabla 1: Estudios de prevalencia de violencias hacia estudiantes de Latinoamérica (2010-2020)

Autor/a País Tipo de cuestio-
nario n = Variable Población 

ofensora Prevalencia

Resett (2017) Argenti-
na Exposición 344 Acoso sexual Estudiantes y 

no docentes 3 %

Resett y Putallaz (2018) Argenti-
na Exposición 410 Ciberacoso N/E 31 %

Vazquez Laba y Palum-
bo (2019)

Argenti-
na Exposición 171 Violencia de 

género

Estudiantes, 
docentes y 
no docentes

49 %

Soares Nunes y Mar-
tins Fittipaldi Torga 
(2020)

Brasil Exposición y 
afectación 126 Acoso escolar N/E 34,9 %

Lizama-Lefno y Hurta-
do-Quiñones (2019) Chile Exposición y 

afectación 1.012 Acoso sexual N/E 39,90 %

Reyes et al. (2017) Chile Exposición 369 Acoso sexual N/E 20 %

Batard-Medina et al. 
(2014)

Colom-
bia Exposición 195 Acoso escolar Estudiantes 37,10 %

Bermeo et al. (2016) Colom-
bia Exposición 401 Acoso escolar y 

sexual Docentes 70,6 % y 29,2 %

Guevara-Cuéllar et al. 
(2011)

Colom-
bia Exposición 128 Acoso escolar

Estudiantes, 
docentes y 
no docentes

40,6 %

Hinojosa-Millán et al. 
(2013)

Colom-
bia

Exposición y 
afectación 128 Acoso sexual

Estudiantes, 
docentes y 
otros

13 %

Hoyos De Los Ríos et 
al. (2012)

Colom-
bia

Exposición y 
afectación 218 Acoso escolar

Estudiantes, 
docentes y 
no docentes

10,6 %

Millan Reyes et al. 
(2015)

Colom-
bia Exposición 375 Acoso escolar Estudiantes 18,70 %

Paredes et al. (2010) Colom-
bia Exposición 1.500 Acoso escolar

Estudiantes, 
docentes no 
docentes y 
otros

19,68 %

Redondo et al. (2017) Colom-
bia Exposición 637 Ciberacoso Estudiantes 27,50 %

Redondo Pacheco et 
al. (2016)

Colom-
bia Exposición 639 Ciberacoso Estudiantes 26,70 %

Vergel Ortega et al. 
(2016)

Colom-
bia Exposición 571 Acoso escolar Estudiantes 11,11 %
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Carvajal Orlich y Del-
vó Gutiérrez (2010)

Costa 
Rica Exposición 1.144 Acoso sexual

Integrantes 
de la comu-
nidad univer-
sitaria N/E

35,8 %

Cañarte-Rodríguez 
(2017) Ecuador Exposición y 

afectación 50 Ciberacoso Estudiantes 80 %

Esparza Cruz y Beltrán 
Mora (2018) Ecuador Afectación 375 Ciberacoso Estudiantes 73 %

Franco Cedeño et al. 
(2019) Ecuador Exposición y 

afectación 386 Acoso escolar
Estudiantes, 
docentes y 
otros

25,10 %

Pomaquero Yuquilema 
y Pomaquero Yuquile-
ma (2018)

Ecuador Exposición 265 Acoso sexual
Estudiantes, 
docentes y 
no docentes

38,5 %

Flores Retana (2019) El Salva-
dor Exposición 655 Violencia de 

género

Estudiantes, 
docentes y 
no docentes

65,59 %

Véliz y Valenzuela 
(2020)

Guate-
mala Exposición 210 Acoso sexual Estudiantes y 

docentes 74,3 %

Briseño Maas y Juárez 
López (2018) México Exposición y 

afectación 1.114 Acoso sexual
Estudiantes, 
docentes y 
otros

24,40 %

Castelli Olvera y Valles 
Ruiz (2018)

México Exposición 124 Ciberacoso Estudiantes 35 %

Dorantes Carrión 
(2016) México Exposición y 

afectación 186 Ciberacoso Estudiantes y 
otros 14,10 %

Echeverría Echeverría 
et al. (2017) México Exposición 2.070 Acoso sexual

Estudiantes, 
docentes y 
otros

19,4 %

Echeverría Echeverría 
et al. (2018) México Exposición 2.070 Acoso sexual N/E 33,38 %

González Valles et al. 
(2019) México Exposición 300 Ciberacoso N/E 49 %

López Pérez (2017) México Exposición 512 Acoso escolar y 
Ciberacoso N/E 48,6 % y 17 %

Lucio López et al. 
(2018) México Exposición 541 Ciberacoso Estudiantes 77,80 %

Martínez Juárez y Cue-
vas Gómez (2020) México Afectación 198 Ciberacoso Estudiantes y 

otros 47 %

Prieto Quezada et al. 
(2015) México Exposición y 

afectación 2.493
Acoso escolar, 
Ciberacoso y 
Acoso sexual

N/E 35,4 %, 40 % y 13 %

Ramos-Rodríguez y 
Aranda-Beltrán (2020) México Exposición 1.149 Acoso escolar N/E 47,9 %
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Ríos Navas et al. 
(2013)

México Exposición 240 Acoso escolar y 
sexual

Estudiantes y 
docentes

28,75 % y 6,25 %

Ruiz-Ramírez et al. 
(2017) México Exposición 112 Acoso escolar y 

Ciberacoso Estudiantes 22,90 %

Salinas Rodríguez y 
Espinosa Sierra (2013) México Exposición y 

afectación 120 Acoso sexual Docentes 67,5 %

Serrano Barquín y Se-
rrano Barquín (2014) México Exposición 400 Ciberacoso Estudiantes 17 %

Silva-Villarreal et al. 
(2013) Panamá Exposición y 

afectación 472 Acoso escolar Estudiantes 39,8 %

Gómez Berniga y Cá-
ceres Careaga (2019)

Para-
guay Exposición 375 Acoso sexual

Estudiantes, 
docentes y 
no docentes

15 %

Amemiya et al. (2019) Perú Exposición 133 Acoso escolar y 
sexual

Estudiantes y 
docentes 91 % y 41,4 %

Castañeda Eugenio et 
al. (2016) Perú Exposición y 

afectación 566 Acoso sexual Docentes y 
no docentes 30,3 %

Munayco-Guillén et al. 
(2016) Perú Exposición 281 Acoso escolar y 

sexual

Estudiantes, 
docentes y 
no docentes

89,8 % y 20,6 %

Oliveros Donohue et 
al. (2016) Perú Exposición 93 Acoso escolar Estudiantes y 

docentes 55 %

Trejo López et al. 
(2015) Perú Afectación 260 Acoso escolar Estudiantes 21,20 %

Vargas et al. (2018) Venezue-
la Exposición 15 Acoso escolar Estudiantes y 

docentes 40 %

Nota: El orden de la tabla es por país y alfabético por autor/a; los valores de las prevalencias se corresponden con el 
orden en que están planteadas las variables; el N/E expresa que la publicación no especifica a la persona ofensora.

Fuente: Elaboración propia.

La revisión a escala latinoamericana 
da cuenta de un importante y tal vez 
creciente interés de la academia re-
gional en el tema, dado que más del 
70 % de las publicaciones se concen-
tran en los últimos cuatro años de la 
revisión, 2016-2020, y más del 85 % 
refieren al ciberacoso, lo que podría 
estar indicando un incremento de la 
relación social mediada por las tecno-
logías de la información. Asimismo, 
se observa una dispersión geográfica 
de las investigaciones, lo que podría 
dar cuenta del interés por estudiar la 
violencia en las comunidades uni-
versitarias de las diferentes regiones 
de América Latina cuya presencia se 

verifica a través de los datos. En este 
sentido podemos afirmar que se ob-
servan modos de relación violenta en 
los campos universitarios de América 
Latina.
Los tipos de muestra utilizados son 
muy variados: muestras por con-
veniencia y no probabilísticas (por 
ejemplo, Hoyos de los Ríos et al., 
2012; Redondo Pacheco et al., 2016; 
Resett, 2017); muestras sistemáticas 
(por ejemplo, Carvajal Orlich y Del-
vó Gutiérrez, 2010); muestras alea-
torias y probabilísticas estratificadas 
(por ejemplo, Batard-Medina et al., 
2014; Bermeo et al., 2016; Hinojosa-
Millán et al., 2013; Prieto Quezada et 

al., 2015; Serrano Barquín y Serrano 
Barquín, 2014); muestras conglome-
radas (por ejemplo, Vergel Ortega et 
al., 2016), así como estudios que no 
mencionan el tipo de muestra utiliza-
do (por ejemplo, Briseño Maas y Juá-
rez López, 2018; Salinas Rodríguez y 
Espinosa Sierra, 2013). Esta diversidad 
en la conformación de las muestras 
representa una dificultad a la hora de 
hacer una comparación fiable entre 
las prevalencias establecidas en los di-
ferentes estudios.
Por otra parte, los modos de medir las 
manifestaciones de violencia también 
difieren entre los estudios. Se utilizan 
cuestionarios autoadministrados con 
respuesta al ítem que miden expo-
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sición a distintas manifestaciones de 
violencias, técnica que resulta ser la 
preferida por la mayoría de las inves-
tigaciones (tabla 2); otros estudios mi-

den únicamente el sentimiento que la 
persona tiene de ser acosada, maltra-
tada, violentada, es decir, su experien-
cia de victimización (Keashly, 2019) o 

afectación (Franco, 2019), según las au-
toras, y otros estudios plantean ambas 
mediciones: exposición y afectación.

Tabla 2: Tipos de medición de los estudios de prevalencia en América Latina (2010-2020)

Medición #  %

Exposición 31 67 %

Afectación 3 7 %

Ambas 12 26 %

Fuente: Elaboración propia.

Los estudios que incluyen ambas me-
didas evalúan también la correlación 
entre exposición y experiencia subjetiva, 
y encuentran resultados similares a 
los de estudios internacionales, por 
lo que concluyen que la experiencia 
subjetiva (victimización) tiende a mos-
trar tasas más bajas que las respuestas 
al ítem (Franco, 2015; Keashly, 2019). 
En este sentido, las personas identifi-
carían con mayor claridad las mani-
festaciones de violencia a las que son 
expuestas, antes que reconocerse a sí 
mismas en una situación de violen-
cia, acoso o maltrato, lo cual podría 
remitir, a su vez, a procesos de sub-
jetivación en los que estos modos de 
relación están socialmente naturaliza-
dos e invisibilizados tanto en personas 
afectadas como en ofensoras. Esto no 
fue analizado en los estudios releva-
dos, quedará para estudios posteriores.
Los instrumentos utilizados son va-
riados. Desde escalas validadas (por 
ejemplo, Batard-Medina et al., 2014; 
Millan Reyes et al., 2015; Oliveros 
Donohue et al., 2016), instrumentos 
construidos por los propios autores 
(por ejemplo, Cañarte-Rodríguez, 
2017; Esparza Cruz y Beltrán Mora, 
2018; Ruiz-Ramírez et al., 2017), y 
combinaciones diversas (por ejemplo, 
Ramos-Rodríguez y Aranda-Beltran, 
2020; Resett y Putallaz, 2018). Esto 
coincide con otros estudios que con-

cluyen que los resultados no son com-
parables por la diversidad de instru-
mentos utilizados (Keashly, 2019). Sin 
embargo, a los efectos de esta revisión, 
podemos afirmar que estos estudios 
identifican la existencia del problema 
en el seno de las universidades, y que 
los índices de prevalencia establecidos 
particularmente en cada uno de ellos, 
en promedio, son elevados (tabla 1). El 
análisis particular de los instrumentos 
queda para futuros estudios.
Por otra parte, también encontramos 
diferencias respecto al marco tempo-
ral que utilizan en términos de fre-
cuencia, duración y período cuando 
fueron las agresiones. Algunos de los 
estudios incluyen frecuencias y dura-
ción (por ejemplo, Redondo Pacheco 
et al., 2016), otros preguntan “cuándo 
fue” (por ejemplo, Gómez Berniga y 
Cáceres Careaga, 2019), otros estable-
cen períodos (por ejemplo, Redon-
do et al., 2017), otros no establecen 
períodos (por ejemplo, Amemiya et 
al., 2019; Cañarte-Rodríguez, 2017; 
Oliveros Donohue et al., 2016). En 
este marco, no es posible identificar si 
las investigaciones se refieren a que las 
personas encuestadas hacen referencia 
a las agresiones o fueron vividas en al-
gún momento de su vida estudiantil, 
en algún período específico, e incluso 
si eso estaba aconteciendo en el mo-
mento de la respuesta.

Por otra parte, muchos de los estu-
dios miden prevalencias en los dife-
rentes tipos de comportamientos de 
violencia, acoso y discriminación, sin 
especificar la prevalencia global en el 
conjunto de la muestra (por ejemplo, 
Echeverría Echeverría et al., 2017; 
Lucio López et al., 2018). Lo mismo 
ocurre con la discriminación de pre-
valencias por sexo, sin agregar la pre-
valencia para el conjunto de la mues-
tra estudiantil (por ejemplo, Fran-
co Cedeño et al., 2019; Pomaquero 
Yuquilema y Pomaquero Yuquilema, 
2018; Redondo Pacheco et al., 2016). 
Todo lo cual es legítimo para cada es-
tudio en sí mismo, sin embargo hace 
que las investigaciones no sean com-
parables.
Al observar las prevalencias máximas 
y mínimas, y las medias resultantes 
según el tipo de violencia, se identi-
fica una dispersión importante entre 
sí (tabla 3), aunque guardan relación 
con otras revisiones (Keashly, 2019); 
no contamos con elementos para 
identificar los motivos de tal diferen-
cia. Podría haber una explicación cul-
tural, sensibilización de la población, 
política, institucional, en función del 
tratamiento que se le ha dado en cada 
universidad (país) al tema de las vio-
lencias, campañas y mecanismos de 
divulgación.
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Tabla 3: Prevalencias máximas, mínimas y media, según tipo de violencia en América Latina (2010-2020)

Tipos de violencia Prevalencia máxima Prevalencia
mínima

Media

Acoso escolar 91 % 10,6 % 38,28 %

Acoso sexual 74,3 % 3 % 29,26 %

Ciberacoso 80 % 17 % 33,66 %

Violencia de género 65,59 % 49 % 57,30 %

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, dada la diversidad en los 
enfoques epistemológicos, definición 
de las muestras, instrumentos de me-
dición utilizados, marcos temporales, 
se hace difícil, cuando no imposible, 
establecer comparaciones válidas so-
bre el problema entre universidades 
latinoamericanas, al menos de mo-
mento.
Muchas de las investigaciones esta-
blecen que la violencia no solo afecta 
a las mujeres, no obstante, ellas son 
quienes están más expuestas (Cañar-
te-Rodríguez, 2017; Carvajal Orlich 
y Delvó Gutiérrez, 2010; Esparza 

Cruz y Beltrán Mora, 2018; Hino-
josa-Millán et al., 2013; Redondo 
Pacheco et al., 2016). Concomitante-
mente con ello, los hombres predo-
minan como ofensores (Millan-Reyes 
et al., 2015; Resett y Putallaz, 2018). 
Estos dos elementos requieren mayor 
estudio, no obstante, podrían estar in-
dicando que la violencia de género 
subyace a las manifestaciones de vio-
lencias establecidas en estos estudios. 
Una profundización a retomar en fu-
turos estudios.
Por otra parte, si bien alguna publica-
ción evalúa la violencia por discrimi-

nación, por situación social, religiosa, 
étnica, sexual (por ejemplo, Briseño 
Maas y Juárez López, 2018; Gueva-
ra-Cuéllar et al., 2011; Vergel Orte-
ga et al., 2016), falta un análisis más 
extendido en las publicaciones que 
interseccione estas dimensiones, en el 
entendido de que daría cuenta de la 
asimilación de discursos dominantes 
en ciertas poblaciones estudiantiles 
universitarias que participan de situa-
ciones de violencia, lo que contribui-
ría a pensar en acciones de abordaje 
del problema.

Tabla 4: Personas ofensoras en estudios de prevalencia/ tipo de violencia en América Latina (2010-2020)

Acoso escolar Acoso sexual Ciberacoso Violencia de género

Involucra a pares estu-
diantes

15 10 9 2

Involucra a docentes 9 13 2

Involucra a no docentes 3 6 2

Involucra a otros fuera 
de la CU

1 3 2

N/E 4 4 4

Nota: Conviene tener presente que una misma medida de prevalencia puede involucrar 
a varios tipos de ofensores, por lo que la suma de ellos dará más de 53.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con las publicaciones re-
levadas, el 40 % de las violencias son 
perpetradas por pares, mientras que 
un 27 % involucra a docentes (54 % 
de ellas es violencia sexual), un 12 % 
involucra a personal universitario no 
docente (55 % de ellas es violencia 

sexual) y un 7 % a terceros (50 % de 
ellas es violencia sexual). Por terce-
ros se refieren, por ejemplo, a otros 
profesionales no pertenecientes a la 
comunidad universitaria, que sin em-
bargo comparten el espacio físico de 
una clínica u hospital (Paredes et al., 

2010). Tenemos en consecuencia que, 
si bien la mayoría de los protagonistas 
se ubican entre pares, un número no 
menor de las personas ofensoras son 
docentes, personal técnico, adminis-
trativo o de servicio de las universida-
des. Por lo que observamos, no se tra-
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ta únicamente de un problema entre 
pares, sino que también están com-
prometidas otras generaciones y roles 
de la comunidad universitaria; esto 
ha sido confirmado en otros estudios 
(Huerta et al., 2006; Rivera-Gómez y 
Tirado-Villegas, 2013).
Identificar ofensores (estudiantes, do-
centes, no docentes y terceros) pue-
de resultar interesante para observar 
procesos de subjetivación, prácticas 
de control y statu quo asociados a lu-
gares de jerarquía real o simbólica, lo 
cual compromete fuertemente a las 
instituciones en su abordaje. Aspec-
to clave en la revisión de pedagogías 
excluyentes que no se expresan y sin 
embargo actúan mediante procesos 
de coerción, denuncia y respuestas 
punitivas del problema (Rivero et al., 
2021). Entonces, más allá de las dife-
rencias señaladas en los estudios revi-
sados, es necesario pensar que acaso 
estas variaciones no se deben solo a 
cuestiones de orden científico-aca-
démico, sino también y ciertamente 
se fundan en políticas institucionales 
de abordaje, características culturales, 
sensibilidades, niveles de conciencia, 
umbrales de tolerancia y otros ele-
mentos de contexto. Acaso los resul-
tados hablan más de estas dimensiones 
transversales que del propio modo 
violento; no lo sabemos.

Conclusiones

La presente revisión no nos permitió 
hacer una comparación entre los di-
ferentes estudios, tal como era nuestro 
objetivo. Sin embargo, es llamativa la 
cantidad y dispersión de los estudios, 
así como los índices referidos. Si en-

tendemos la violencia como manifes-
taciones de profundas desigualdades 
socioestructurales y culturales (Gal-
tung, 1990), los resultados obtenidos 
nos confirman modos de relación so-
cial marcados por la discriminación, 
instrumentalización y supresión del 
otro en tanto diferente e inferior. El 
estudio nos hace interrogar sobre los 
modos como las universidades abor-
dan este problema, las diferencias en-
tre tomar un tipo u otro de medidas 
resultan relevantes a la hora de pen-
sar en el abordaje de la institución. 
En esto radican profundas diferencias 
epistemológicas, políticas y éticas so-
bre el problema y su medición, lo cual 
quedará para futuros estudios. La pre-
sente revisión demuestra la existencia 
de estudiantes que encuentran directa 
o indirectamente a la violencia como 
el modo de relación en la comunidad 
universitaria. En este sentido, tenemos 
por un lado un plano que remite a la 
responsabilidad de las universidades y 
su actuación para garantizar espacios 
seguros, de cuidado, respeto y abor-
daje institucional reflexivo y sensible 
ante este problema (Franco, 2021). 
Concomitantemente con ello, están 
las prácticas de algunos actores/as 
teñidas de abuso, control, discrimi-
nación, sexismo, racismo, clasismo, 
etcétera, con profundas raigambres 
sociales, económicas y políticas, de 
orden sistémico e histórico, que dan 
cuenta de modos de relación arcai-
cos. Prácticas y pedagogías excluyen-
tes que difieren de discursos inclu-
sivos (Rivero et al., 2021). En este 
registro, los espacios de atención, los 
protocolos y reglamentos de actua-
ción, aunque útiles, resultarán insu-
ficientes para una profunda revisión 

y transformación de los modos de 
relación social universitaria que se 
diseminan en los campus. Podría-
mos asistir a un recrudecimiento de 
este problema si se menoscaban la 
reflexión crítica y la producción de 
alternativas situadas para cada comu-
nidad (Prieto Quezada et al., 2015); 
es necesario pensar estas desigualda-
des particularmente desde el ámbito 
académico y los procesos de socia-
lización que allí construyen quienes 
hoy estudian, pero también quienes 
han abandonado por la inserción 
profesional y académica, egresadas 
y egresados universitarios, y la in-
cidencia y lugar de referencia que 
las universidades tienen en la socie-
dad. Por tanto, al ser las universida-
des centros no solo de aprendizaje 
técnico-profesional, sino de debate 
y producción ética, política y social, 
parecerían ser un ámbito privilegia-
do para instalar este tipo de reflexión 
colectiva y transversal, de modo de 
devolver espacios de democracia, in-
tercambio, pensamiento imaginativo 
y crítico, donde otros modos de ser y 
estar son posibles.
Por tanto, ante la imposibilidad de 
comparar los estudios, y evitando 
mecanismos asistencialistas, discipli-
narios, punitivos o represivos (Vis-
cardi y Alonso, 2013, p. 231), el hallar 
la preocupación de la academia lati-
noamericana nos mueve a pensar en 
la necesidad de hacer una reflexión 
crítica, colectiva, sensible, entre aca-
démicas y académicos, en procura de 
acciones concretas para transformar 
esta realidad y cimentar bases reno-
vadas para las relaciones sociales que 
nuestras comunidades universitarias 
merecen.
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