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Resumen

En el presente artículo se presenta el resultado de la revisión teórica de 21 artículos científi cos de 
universidades de América Latina y Europa, seguida de una discusión multidisciplinaria sobre la 
violencia y sus diferentes manifestaciones en el contexto de la educación superior. El análisis y me-
taanálisis de los artículos científi cos fue posible con el uso del método Quórum.  Como resultados 
de este proceso, se llegó a la conclusión de que el sistema educativo contribuye a validar y legitimar 
la presencia de actitudes violentas en el ámbito estatal.  Esta situación se agrava para las mujeres 
universitarias, quienes en el pasado fueron excluidas de la academia debido a su género.  A pesar de 
que en la actualidad la matriculación de mujeres en las universidades es masiva, todavía se enfren-
tan a una institución que tolera la violencia o que presenta comportamientos violentos, los cuales 
encuentran sus raíces en el mandato de masculinidad hegemónica y se ven respaldados por los 
estereotipos.  Estos mandatos imponen normas simbólicas y sociales a la población universitaria. 
Los mandatos de masculinidad y feminidad contribuyen a reforzar y perpetuar generacionalmente 
las diversas formas de violencia, especialmente cuando se analizan desde una perspectiva inter-
seccional.  Esto crea un fenómeno complejo y multifacético que desafía la coexistencia en la vida 
académica de las estudiantes. Sin embargo, los actores con poder dominante tienden a minimizar la 
violencia institucional en las universidades y reprimen las manifestaciones de repudio a la violencia 
mediante medidas represivas y autoritarias en contra las estudiantes que se animan a denunciar.

Palabras Clave: Violencia, violencia de género, violencia en universidades, violencia en Insti-
tuciones de educación superior.
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Abstract

In the current article proposes that the educational system is responsible for validating and legiti-
mizing the violent-genic being of the state apparatus through “scientifi c reason” and instrumental 
reason, a situation that worsens for university women banned in a period in which massively enter 
higher education institutions to train professionally, but they must face the multiple violence that 
is deepened by the masculinity-colonial mandate that is imposed symbolically and normatively on 
the entire university population, reinforcing and perpetuating the different violence generationally, 
including violence. gender violence, thereby becoming a complex, persistent and multifaceted phe-
nomenon; evidenced in the analysis and meta-analysis of 21 scientifi c articles from universities in 
Latin America and Europe, giving an account of a phenomenon that challenges the academy.

Keywords: Violence, gender violence, violence in universities, violence higher education institutions

Introducción

Este artículo se centra en los hallazgos obteni-
dos a partir de investigaciones sobre la violencia 
de género en instituciones de educación superior 
en América Latina y Europa. El artículo descri-
be la perspectiva de los actores principales, en 
particular el cuerpo estudiantil femenino, al vi-
sibilizar diversos tipos de violencia, haciendo 
especial hincapié en la violencia de género y sus 
múltiples manifestaciones.   

Una de las expresiones de violencia que a menu-
do pasa desapercibida es la violencia simbólica, 
una forma de dominación que se ejerce a través 
de los signifi cados, representaciones y normas 
que perpetúan la desigualdad entre distintos 
grupos sociales. Esta forma de violencia tam-
bién se manifi esta en el ámbito educativo, donde 
se reproducen relaciones de poder basadas en el 
género, la clase, la etnia, la orientación sexual y 
otras categorías, así lo demuestra la serie de artí-
culos revisados. El propósito de este artículo fue 
analizar si los estudiantes universitarios viven 
la violencia simbólica en el sistema educativo 
superior de América Latina y Europa, tanto por 
parte de docentes, como de sus pares, y cómo 
esto afecta su bienestar físico, emocional y aca-
démico. Es un análisis que busca contribuir al 
debate sobre la prevención y erradicación de la 
violencia de género en el ámbito educativo, así 
como a promover una cultura de respeto, equi-
dad e inclusión que se traduzca en cambios y no 
quede sólo en el discurso.  

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó 
una búsqueda sistemática en las bases de datos 
de Scielo, Redalyc y Dialnet, utilizando las pa-
labras clave “violencia de género”, “educación 
superior” y “violencia sexual en instituciones de 
educación superior”. Se seleccionaron 21 artí-
culos publicados entre 2017 y 2023 en revistas 
indexadas y revisadas por pares que a abordaron 
el tema desde diversas perspectivas teóricas y 
metodológicas. Se empleó el método de metaa-
nálisis Quorum para evaluar la calidad y rele-
vancia de los artículos, considerando criterios 
como claridad, coherencia, rigurosidad, origina-
lidad y pertinencia. 

Los resultados revelan que las formas más co-
munes de violencia simbólica entre los estu-
diantes universitarios incluyen la discrimina-
ción, el acoso, el sexismo, los estereotipos, la 
invisibilización y la humillación. Con lo que es-
tas formas de violencia tienen un impacto nega-
tivo en el rendimiento académico, la autoestima, 
la salud mental, la salud física, y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes que serán fu-
turos profesionales. Es importante señalar que 
se encontraron diferencias signifi cativas entre 
América Latina y Europa en cuanto a frecuen-
cia, intensidad y consecuencias de la violencia 
simbólica, así como en las estrategias para pre-
venirla y eliminarla. Estas diferencias se expli-
can por factores históricos, culturales, políticos 
y condiciones socioeconómicas que infl uyen en 
el desarrollo del sistema educativo superior en 
cada región. 
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Las conclusiones del artículo señalan que la vio-
lencia simbólica es un fenómeno complejo, per-
sistente y multifacético que desafía al sistema 
educativo superior como espacio de formación 
integral y ciudadana, porque es un sistema res-
ponsable de validar y legitimar actitudes violen-
tas, muchas en contra de las mujeres universi-
tarias. Quienes, aunque en la actualidad tienen 
acceso masivo en las universidades, aún deben 
enfrentar a una institución con comportamien-
tos violentos impuestos simbólica y normativa-
mente.

En relación a las recomendaciones de los artícu-
los revisados, se identifi ca una falta de profundi-
dad en las sugerencias, ya que estas no muestran 
un impacto signifi cativo en la trascendencia del 
sistema educativo superior, si bien la evidencian 
a través de las investigaciones. 

Desarrollo

En respuesta a la pregunta de investigación: 
¿De qué maneras experimentan las estudiantes 
universitarias la violencia sexual en institucio-
nes de educación superior?, se llevó a cabo una 
investigación bibliográfi ca, cuyos resultados se 
presentan en este artículo. 

La discusión se centra en los resultados teóricos 
de la sistematización de la información a través 
del método Quórum, realizada por tres expertos 
en los campos de la psicología, la comunicación 
y ciencias de la educación, quienes llegaron a 
conclusiones que arrojan luz sobre las razones 
subyacentes que perpetúan la violencia de gé-
nero en las instituciones de educación superior. 

La revisión de artículos se basó en una búsqueda 
bibliográfi ca de 38 artículos, inicialmente selec-
cionados en las bases de datos Scielo, Redalyc 
y Dialnet.  Para la búsqueda se utilizaron las pa-
labras clave “violencia de género”, “educación 
superior” y “violencia de género en la educa-
ción superior” hallándose más de 100 artículos.  
De los cuales se hizo una primera selección en 
función de criterios que incluyeron la actualidad 
(desde 2017 a 2023), la referencia a diversas 

manifestaciones de violencia, la calidad meto-
dológica y la indexación de las investigaciones.

Para el análisis de los documentos se utilizó el 
método Quórum (Quality of Reporting of Me-
ta-analysis). Proceso que comenzó con la defi ni-
ción de los objetivos, la revisión bibliográfi ca y 
la identifi cación de las fuentes, que, en este caso, 
incluyeron las bases de datos mencionadas ante-
riormente. Además, se estableció como criterio 
exclusivo la revisión de artículos provenientes 
de revistas académicas. El muestreo se realizó 
de manera no probabilística, seleccionando ar-
tículos que abordaron una variedad de tipos de 
violencia.  Para evaluar la calidad de los artícu-
los, se descartaron aquellos contenidos que no 
cumplían con criterios de calidad, no aportaban 
información novedosa o no se relacionaban di-
rectamente con el tema de investigación.

Luego de defi nir los artículos, se procedió a su 
lectura, se resumieron datos generales como: 
año de publicación, el país de origen, los objeti-
vos, las metodologías empleadas, las categorías 
de análisis, las unidades de análisis, los hallaz-
gos y las conclusiones. Tras llevar a cabo esta 
revisión en profundidad de los 21 artículos, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 1

Artículos científi cos revisados por año de publicación

Año Unidades Porcentaje
2023 2                10 %
2022 4                19 %
2021 5                24 %
2020 5                24 %

2019 1                   
5 %

2017 1                   
5 %

2016 1                   
5 %

2014 1                   
5 %

2007 1                   
5 %

TOTAL 21 100 %
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 Tabla 2

Artículos científi cos revisados por país de origen

Como se evidencia en los cuadros 1 y 2, los ar-
tículos fueron publicados en un rango de tiempo 
que abarca desde 2007 hasta 2023, y provienen 
de revistas indexadas y revisadas por pares en 
diferentes países, pero, sobre todo de México 
y Colombia. Los estudios revisados emplearon 
una variedad de métodos para abordar el pro-
blema.  Catorce de las investigaciones utilizaron 
métodos cualitativos, que implican la recolec-
ción y análisis de datos no numéricos, como en-
trevistas, grupos focales, observaciones o aná-
lisis documental.  Cuatro estudios optaron por 
métodos cuantitativos, es decir, recopilaron y 
analizaron datos numéricos a través de cuestio-
narios, escalas o pruebas. Los tres restantes uti-
lizaron métodos mixtos, que combinan enfoques 
cualitativos y cuantitativos. Los estudios tam-
bién presentaron una diversidad de diseños de 
estudio, incluyendo diseños experimentales, no 
experimentales, transversales y longitudinales.

Además, los estudios identifi caron diversas for-
mas de violencia que afectan a las mujeres en 
el ámbito educativo, tanto por parte de docen-
tes como de sus compañeros. Las formas más 
comunes de violencia incluyeron la discrimi-
nación (9 menciones), el acoso (8 menciones), 
el sexismo (7 menciones), los estereotipos (6 
menciones), la invisibilidad (6 menciones) y 
la humillación (5 menciones).  Estas formas de 
violencia se encuadran dentro de la categoría de 
“violencia simbólica”, que se refi ere a la manera 
en que los grupos dominantes imponen su visión 
del mundo y sus valores a los grupos dominados 

mediante el uso de símbolos, discursos, normas 
e instituciones. 

Por otra parte, en los artículos se identifi ca-
ron otros tipos de violencia, que incluyeron la 
violencia doméstica (4 menciones), el racismo 
(3 menciones), el machismo (3 menciones), la 
exclusión (3 menciones), la violencia física (2 
menciones), la violencia sexual (2 menciones), 
la violencia psicológica (2 menciones) y la vio-
lencia económica (1 mención). En las investi-
gaciones revisadas también se evidenció dispa-
ridades en el ingreso de mujeres y hombres a 
la universidad. Estas diferencias resultan en una 
menor presencia de mujeres en carreras consi-
deradas “masculinas” o “prestigiosas”, como 
las ciencias exactas (ingeniería), y en una mayor 
presencia de mujeres en carreras consideradas 
“femeninas” o “subalternas”, como las huma-
nidades y ciencias sociales.  En estas últimas, 
es donde con mayor frecuencia se reproducen 
prácticas machistas y sexistas, la discriminación 
y el acoso, según lo indican las investigaciones. 
Esto contribuye a la generación de estereotipos 
que suelen limitar la participación de las muje-
res en ciertas carreras y actividades educativas.

Los estudios sugieren estrategias para prevenir o 
abordar la violencia simbólica de género, como 
la concientización, la capacitación, el empode-
ramiento y las interacciones interculturales crí-
ticas. Tras la lectura y análisis de los artículos, 
se observa que la violencia dirigida contra las 
mujeres universitarias conforma un fenómeno 
complejo, recurrente y de difícil solución.

En primer lugar, este fenómeno es complejo de-
bido a la variedad de factores que infl uyen en su 
origen. No solo se limita a la educación supe-
rior, sino que se arraiga desde el seno familiar, 
lo que complica la comprensión de los factores 
interno y externos que afectan a las personas. 

En segundo lugar, el fenómeno de la violencia 
de género es recurrente. Se evidencia en de-
nuncias presentadas contra las autoridades que 
administran las universidades y contra algunos 
docentes.

País N° de Publi-
caciones

Conti-
nente

Chile 1 América
Colombia 7 América
México 9 América
Brasil 1 América

España y 
Alemania 2 Europa

Guatemala 1 América 
Central
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Finalmente, se observa que no existen experien-
cias que demuestren la resolución del problema 
con efi cacia y efi ciencia. Si bien existen ini-
ciativas interesantes la difícil resolución cruza 
con una serie de factores, como poca atención 
al problema, ausencia de identifi cación como 
problema, ausencia de sanciones ante las denun-
cias, repitencia de la impunidad, etc.

Por lo que se observa que es un fenómeno com-
plejo, ya que las múltiples formas de violencia 
que experimentan las mujeres en razón de su 
género se ven agravadas por la estructura de las 
instituciones de educación superior. Sus conte-
nidos y políticas están determinadas por el Esta-
do, que puede tener tendencias autoritarias.

Esto trasciende al sistema educativo y a sus 
instituciones de educación superior, las cuales, 
siendo entidades sociales desempeñan un papel 
signifi cativo en el desarrollo humano, cultural, 
científi co y económico de la sociedad. Sin em-
bargo, también pueden refl ejar y reproducir des-
igualdades y relaciones de poder asimétricas. 
Estas desigualdades, cuando se analizan desde 
una perspectiva crítica, se observan que generan 
mecanismos que afectan al acceso, la sostenibi-
lidad, el éxito y la calidad de la educación supe-
rior para diferentes grupos sociales.

Si consideramos que el “poder” en sí mismo 
constituye un sistema de represión social y de 
dominación, que en el caso del Estado utiliza a 
las instituciones como dispositivos para fortale-
cer su autoridad.  Los individuos sobre los que 
se ejerce poder llegan a establecer relaciones de 
poder entre sí, y con la misma autoridad. Por 
lo tanto, las instituciones pueden ser inherente-
mente represivas en cuanto a la libertad del in-
dividuo (Foucault, 2000).

En consecuencia, la universidad una institución 
de formación superior, al ser parte integral del 
sistema educativo, se convierte en una entidad 
que restringe la libertad del individuo. Bajo la 
guía estatal, además, la universidad promue-
ve un conocimiento único que refuerza las je-
rarquías sociales, desigualdades y estructuras 

de poder (Bordieu, Paseron, 1990) recreando 
de múltiples formas mecanismos de reproduc-
ción del poder y a su vez de sometimiento. No 
se puede negar la naturaleza “violento-génica” 
como lo señala Segato (2020), ya que es acep-
tada y legitimada por una justifi cación científi -
ca que desestima los conocimientos locales de 
diversas poblaciones, pero cuenta con la apro-
bación del Estado, ya que crea un mecanismo 
de dominación basado en la razón científi ca y la 
meritocracia (Foucault, 1974). 

A este sistema educativo, intrínsecamente vio-
lento y vetado a las mujeres, desde hace medio 
siglo atrás, ingresaron las féminas, que igualan 
y/o superan a los hombres en términos de ma-
triculación, titulación y obtención de premios. 
Inclusive a pesar de enfrentar una serie de trabas 
y factores violentos relacionados con su condi-
ción económica, étnica y de género que, según 
Crenshaw (1989) son factores que se intersec-
cionan, al momento de producirse la violencia 
contra la mujer.  

Pese al incremento de las mujeres en las univer-
sidades referido, que es un paso favorable a este 
grupo, no implica mayor equidad de género; 
porque al interior de las instituciones educativas 
no necesariamente existen procesos democrati-
zadores y menos elementos de justicia social. Al 
contrario, en el seno de la universidad se puede 
generar desigualdad, exclusión y resistencias 
cuando las mujeres buscan cargos de dirección 
dentro de la universidad; lo que incrementa la 
dependencia (Buquet, 2013). Entonces a pesar 
del aumento de la presencia de mujeres en las 
universidades, si bien es un avance signifi cativo 
para este grupo, es un hecho que no garantiza 
una mayor equidad de género.

Sabe señalar que la violación de los derechos 
de las mujeres debido a su género es conocida 
como violencia de género, un concepto que es 
permanentemente referidos en casi el 100% de 
los artículos revisados. Cabe señalar que este 
término ha evolucionado, y ya no se piensa que 
la violencia es un asunto biológico o doméstico, 
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sino de género. Esto justifi ca el uso común en 
casi todas las investigaciones de esta categoría, 
que se defi ne como “cualquier acción u omisión 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, se-
xual, psicológico, económico o patrimonial a la 
mujer por su condición de mujer, (Convención 
Belém do Pará, 1994). 

Las investigaciones revisadas revelan que las 
mujeres sufren de violencia de género debido al 
mandado de masculinidad colectivo y silencio-
so. Según la teoría de género, este mandato se 
conoce como masculinidad hegemónica y hace 
referencia a las expectativas sociales y culturales 
que presionan a los hombres para que adopten 
comportamientos, pensamientos y emociones 
que se consideran “masculinos” Connell (2005) 
y, en algunos casos violentos.  Esto da forma a 
prácticas, hábitos y costumbres de manera sutil 
y silenciosa, reforzando las expectativas socia-
les y culturales de una sociedad patriarcal a la 
cual la población a menudo se adscribe volunta-
ria o coercitivamente. 

En la universidad, con el objetivo de mantenerse 
o aprobar, muchos de los estudiantes a menu-
do se someten a un ejercicio indiscriminado de 
poder. Especialmente durante los primeros se-
mestres universitarios. Se ven obligados a adap-
tarse y aceptar códigos, como el de “mínimo 
esfuerzo”, buscando aliarse con miembros del 
sistema dominante, lo que a su vez representa 
la naturalización de la violencia en contexto de 
educación superior (Mingo, 2020).

La violencia simbólica mencionada en repeti-
das ocasiones en las investigaciones, se basa de 
acuerdo a Bordieu, en la identifi cación subcons-
ciente y la complicidad de los sujetos dominan-
tes. Estos “dominantes” pueden ser las autorida-
des, los docentes y administrativos en el ámbito 
de la educación superior que ejercen un poder 
administrativo consciente, pero también pueden 
ser los estudiantes que son dominados. 

La violencia simbólica que se origina en dife-
rentes contextos de la educación superior crea 
una forma de dominación silenciosa y sutil que 

no depende de la fuerza física o de actos explí-
citos. Según Bourdieu (2000), se manifesta de 
manera inconsciente a través del uso de normas 
y símbolos de la institución, que son aceptados 
por toda la población universitaria. 

En ese sentido, se puede afi rmar que las institu-
ciones de educación superior no generan espa-
cios de igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres. Paradójicamente, por su estructura 
refl ejan y perpetúan las diferencias de género en 
términos de acceso, permanencia, éxito y cali-
dad educativa (Lamas, 1996). 

De este modo, la institución educativa establece 
una cultura y un conocimiento considerados le-
gítimos, lo que benefi cia a los grupos dominan-
tes y excluye o margina a los subgrupos, en este 
caso, a las estudiantes mujeres, lo que se refl e-
ja en la falta de participación de las mujeres en 
puestos directivos y académicos, lo que, según 
Lamas, se debe a la mayor vulnerabilidad de las 
mujeres ante situaciones de violencia política, 
doméstica o sexual; entre otras (Lamas, 1996).

En consecuencia, se puede afi rmar que en el 
entorno de la educación superior perpetúa de 
manera social y tácita las desigualdades, las re-
laciones de poder presentes en la sociedad y la 
violencia de género a través de la violencia sim-
bólica.  Esta violencia simbólica impone visio-
nes de mundo dominantes y silencia las voces y 
experiencias de los grupos subordinados, que en 
muchos casos son las mujeres, como lo expresa 
Bordieu (2000). 

Conclusión

La violencia simbólica que se origina en dife-
rentes contextos y se manifi esta en espacios de 
educación superior crea una forma de domina-
ción silenciosa y sutil que no depende de la fuer-
za física ni de actos explícitos. 

Los hallazgos del análisis documental realizado 
demostraron que los artículos utilizan los con-
ceptos clave de Bourdieu, como campo, habi-
tus, capital y violencia simbólica, para explicar 
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cómo se reproduce y se manifi esta la violencia 
simbólica de género en el ámbito educativo su-
perior y cómo afecta a las mujeres en términos 
de acceso, permanencia, éxito y calidad educa-
tiva. Los artículos también identifi can diversos 
tipos de violencia que afectan a las mujeres en el 
ámbito educativo, tanto por parte de los docen-
tes como de los estudiantes.

Otro tema relacionado con estas violencias que 
se desarrollan en el ámbito de la educación su-
perior es el abuso de poder que ejercen algunos 
docentes sobre los estudiantes, especialmente 
en los procesos de evaluación y graduación. 
Estos docentes utilizan criterios arbitrarios, im-
ponen exigencias desproporcionadas, realizan 
amenazas o chantajes para someter los intere-
ses y deseos de los estudiantes, distorsionando 
el objetivo real de la educación. Los estudian-
tes, a su vez, se ven obligados a aceptar estas 
condiciones para poder completar sus estudios y 
obtener el título, perdiendo así su micropoder y 
su capacidad de cuestionar o resistir.  Esta situa-
ción ocurre desde el ingreso a la carrera, durante 
y al fi nalizarla. 

Por otra parte, una de las estrategias de afronta-
miento ante la violencia simbólica es la resigna-
ción, en la cual el estudiante se adapta y adopta 
una actitud pasiva y sumisa, aceptando las re-
glas y prácticas del campo sin cuestionarlas ni 
desafi arlas. Dicha situación lleva a cambiar mu-
chas de sus expectativas en función de los cri-
terios de la autoridad académica, renunciando a 
sus intereses y proyectos.

La psicología del odio plantea que la intoleran-
cia en una relación incapacita el establecimiento 
de un sistema de equilibrio en ambas partes de 
cualquier relación.  En el caso de la educación, 

los fundamentos de la violencia se perpetúan 
desde el gran aparato estatal y a su vez del bá-
sico social que es la familia, específi camente en 
la pareja, como elemento de prolongación de la 
subordinación hacia el varón o al poderoso. Así, 
el origen de la violencia desde la sistémica fa-
milia se encuentra en la pareja, creando mujeres 
víctimas que aceptan y se adaptan a la violencia 
por la idealización del amor desde una perspec-
tiva hermenéutica. 

Analizar la violencia simbólica a través de las 
diversas instituciones, como la familia, la so-
ciedad, el estado y la universidad, requiere una 
comprensión profunda de las dinámicas y el im-
pacto sociocultural que generan.  La violencia, 
especialmente la simbólica, no es un fenómeno 
aislado y limitado a las instituciones educativas, 
sino que comienza en la familia como primera 
institución primaria, arraigándose y continuan-
do en las otras instituciones.

Por otra parte, debemos reconocer que las ac-
titudes y comportamientos violentos pueden 
aprenderse y reforzarse dentro de la familia, por 
lo que una perspectiva interseccional y multi-
disciplinaria es crucial para abordar estos pro-
blemas. Esto signifi ca trabajar no sólo con las 
víctimas de la violencia, sino también con quie-
nes pueden perpetuarla a través de cada institu-
ción. Además, para abordar efi cazmente este fe-
nómeno complejo y multifacético, necesitamos 
colaborar con otros profesionales de diferentes 
disciplinas que participen desde una perspectiva 
multifacética. Al hacerlo, contribuimos a crear 
un ambiente más seguro y de mayor apoyo en 
nuestra institución y en nuestra comunidad, re-
emplazando la frase “Aguanta, así no más es”, 
por “Eleva tu voz, no tu silencio”.
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