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Resumen 

 En los últimos años estamos contemplando como en prensa los conflictos escolares 

están a la orden del día. Las administraciones educativas en general y todos los centros 

educativos de nuestras Comunidades Autónomas están muy preocupados por frenar el 

avance conflictivo que en muchas escuelas surgen. Con objeto de mitigar estas situaciones 

se implementa programas que favorecen la convivencia escolar. 

 El objetivo del presente trabajo es examinar cómo perciben los conflictos escolares una 

muestra de estudiantes de Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia de Málaga. Se ha 

realizado un estudio basado en la percepción de conflictos desde la perspectiva de los 

estudiantes a partir de un Cuestionario de Violencia Escolar (CUVE). La muestra está 

formada por 1069 estudiantes de centros educativos de la provincia de Málaga. Los 

resultados obtenidos, indican la existencia de un nivel significativo de la conflictividad. 

Concluimos que los conflictos analizados entre estudiantes y docentes pueden ser 

abordados a partir de la mediación escolar. La mediación escolar es una estrategia con 

principios promotores éticos, voluntariedad, neutralidad de las personas mediadoras y 

confidencialidad, que repercuten en el desarrollo psicosocial de los estudiantes. 
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Perception of verbal violence in the classroom: Mediation on 
stage 

 
Abstract 

 In recent years, we have seen how school conflicts have become the order of the day in 

the press. The educational administrations in general and all the educational centres of our 

Autonomous Communities are very concerned about curbing the conflictive progress that 

arises in many schools. In order to mitigate these situations, programmes that favour school 

coexistence are implemented. 

 The aim of this paper is to examine how school conflicts are perceived by sample of 

students in Compulsory Secondary Education (ESO) in the province of Malaga. A study has 

been carried out based on the perception of conflicts from the students' perspective using a 

School Violence Questionnaire (CUVE). The sample consisted of 1069 students from schools 

in the province of Malaga. The results obtained indicate the existence of a significant level of 

conflict. We conclude that the conflicts analysed between students and teachers can be 

addressed through school mediation. School mediation is a strategy with promoting ethical 

principles, voluntariness, neutrality of the mediators and confidentiality, which have an 

impact on the psychosocial development of students. 

Keywords 

Coexistence; conflict; verbal violence; mediation. 

 

Introducción 

 Desde hace algún tiempo la preocupación por la convivencia escolar está siendo cada 

vez más relevante  y las administraciones educativas proyectan desde sus competencias 

programas que persiguen la mejora del clima escolar, fundamentalmente basados en 

estrategias como la mediación escolar entre iguales (Torrego, 2018; Boqué, 2018; Moreta, 

2018; Sánchez et al., 2019; Iriarte et al., 2020). 

 La concepción de convivencia escolar surgió de manera holística con el objetivo de 

abordar los conflictos escolares proponiendo soluciones que contribuyeran a la mejora del 

ambiente en los centros educativos.  Últimamente hemos observado como la convivencia 

escolar refleja un nivel de deterioro nunca antes visto en nuestras escuelas e institutos 

(Merma-Molina et al., 2019; Fernández Guerrero et al., 2021).  

 Como consecuencia de esta situación, las distintas consejerías  educativas de las 

Comunidades Autónomas  han incrementado de manera significativa la puesta en marcha 

de programas y proyectos educativos encaminados a prevenir y reducir la conflictividad 

escolar (Viana, 2019), promoviendo estrategias educativas enfocadas a la prevención de 

conflictos escolares. En este sentido se ha  originado un cambio cualitativo  importante 

desde el prisma de la administración educativa  y organización de los centros escolares 

(Andrades-Moya, 2020;  Costa et al., 2020; Villanueva-Sierra & Criado-Avellaneda, 2021). 
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 Estamos de acuerdo con Toscano et al. (2019),  que la calidad docente es un factor 

estrechamente relacionado con el rendimiento académico, obviamente esta calidad 

educativa viene promovida por el buen ambiente educativo que en un centro escolar se 

respira. La armonía en un centro escolar está determinada en parte por las buenas 

relaciones existentes en un centro escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

La convivencia escolar es abordada desde diferentes enfoques y no siempre confluyen 

unanimidad en sus concepciones.  Ascorra et al. (2016), Uruñuela (2018) y Fierro-Evans & 

Carbajal-Padilla, (2019)   hablan de convivencia respetuosa con los derechos humanos y de 

convivencia  en positivo. 

 La mejora de la convivencia escolar implica  compromiso de toda la comunidad 

educativa para con el alumnado predispuesto a arremeter situaciones de conflictos a través 

de soluciones autocompositivas (Sánchez et al., 2019)  y teniendo en cuenta que las 

sociedades modernas occidentales exigen estudiantes capacitados para desenvolverse en 

una sociedad en donde la violencia se incrementa continuamente (Rizo & Picornell, 2017). 

 Ahora bien, la convivencia puede verse fracturada por múltiples circunstancias: 

maltrato psicológico, castigos físicos, violencia verbal, acoso,  etc., etc. (Galtung & Dietrich, 

2013). Por otra parte, Pérez-Serrano y Pérez-de-Guzmán, (2011), Brandoni, (2017),  Vizcarra 

et al. (2018), Medina & Villarreal, (2019), Garaigordobil, (2019), Zepeda, (2020), analizan un 

variado elenco  de tipos de conductas conflictivas  escolares que  de alguna manera 

conllevan elevados costes psicológicos  en la personalidad de jóvenes que manifiestan baja 

autoestima (Ormart, 2019). El abuso de poder y la desigualdad entre estudiantes son las 

bases de esta conflictividad  (Garaigordobil & Oñederra, 2010; Ortega-Ruiz et al., 2016; 

Torrego, 2018 ). 

 En este estudio, se concibe la existencia de conflictividad escolar cuando una conducta 

u omisión de esta realizada intencionadamente, induce daño a otro miembro de la 

comunidad educativa ya sea estudiante, docente u otro personal (Álvarez-García et al., 2008). 

Generalmente, las conductas violentas son aprendidas y siempre persiguen imponer, 

manipular o intimidar  (Campos et al., 2015). Las conductas que alteran el ambiente escolar  

en las aulas son clasificadas por Dobarro et al. (2016) de la siguiente manera: disrupción, 

violencia verbal, violencia física,  exclusión social, violencia a través  de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) y violencia profesor alumnado. 

 Las conductas indeseadas más habituales que los docentes tienen que soportar y 

padecer, son los comportamientos disruptivos en el aula, realizada de manera intencionada 

(Jurado et al., 2020). La disrupción es una conducta tóxica que interrumpe continuamente el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Hablar a destiempo, levantarse sin permiso del profesor 

o profesora,  molestar constantemente o interrumpir las explicaciones del profesorado, etc., 

son conductas disruptivas (Álvarez-García et al., 2012). 

 La violencia física directa se da en los centros educativos con relativa frecuencia, 

empujones, patadas y peleas entre los estudiantes, generalmente fuera del aula en los 

pasillos en los cambios de clase y en momentos de receso. La violencia física indirecta, sucede 

cuando el perjuicio es causado sobre las pertenencias de estudiantes o profesorado o sobre 

inmuebles y materiales del centro (Campos et al., 2015; Estrada & Mamani, 2020). Aunque 

parezca poco probable este tipo de violencia indirecta se ha detectado en estudiantes de 

enseñanza primaria de 10,11, y 12 años (Zúñiga et al., 2019).  
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 Las ofensas o poner apodos a estudiantes y profesorado, generar rumores negativos o 

hablar mal de algún miembro de la comunidad educativa, son modelos de violencia verbal 

(Domínguez-Alonso et al., 2019). Se puede realizar de manera presencial, es decir, violencia 

verbal directa y no presencial o violencia verbal indirecta, lógicamente puede ir dirigida hacia 

los docentes (Nieto et al., 2018).   

 Otro tipo de violencia que surge en los entornos educativos como consecuencia de la 

creciente e intensa llegada de población migrante es la exclusión. Trabajos como el de 

Pachter et al. (2010),  Brandoni (2017) y  Cabero (2016), analizan los indicadores típicos de esta 

exclusión social que se focalizan y visibilizan en el espacio escolar. Posteriormente  Rizo-Arias 

(2019) y Escarbajal et al. (2015)  exponen analizando los datos obtenidos en su investigación 

que el nivel de formación de los familias, el lugar de residencia, la nacionalidad, la religión, la 

etnia, la indumentaria y el aspecto físico son indicadores determinantes de discriminación 

social y educativa. 

 Por todo ello, la investigación se ha planteado dos objetivos, el primero, analizar la 

percepción que tienen los estudiantes de secundaria sobre la violencia verbal, y el segundo, 

analizar las acciones y la percepción de violencia verbal entre estudiantes y profesorado, y 

entre los propios estudiantes.   

 

Metodología  

Participantes 

 Se ha contado con una muestra incidental de 1069 estudiantes de ESO, pertenecientes 
a cinco centros de la provincia de Málaga. Tres de estos centros son de zona urbana y el resto 
de zona rural.   La distribución por cursos de muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Porcentaje de Participación por Cursos 

 Cursos Estudiantes % Total 

1º ESO 297 28 % 

2º ESO 267 25 % 

3º ESO 232 22 % 

4º ESO 273 26 % 

 

Diseño  

 Se llevó a cabo un estudio típico de la metodología cuantitativa de corte descriptivo, 

concretamente un estudio tipo encuesta.  Se analizó la fiabilidad, validez y utilidad de la 

prueba. Por otra parte, se realizó un análisis para comprobar las posibles diferencias 

existentes por cursos y por género de las variables analizadas. 

Instrumento y variables 

 Para recoger los datos se utilizó la escala CUVE-ESO (Dobarro et al., 2016).  Este 

instrumento es un cuestionario autoaplicado que consta de 44 ítems acompañado de una 



Percepción de la violencia verbal en las aulas: La mediación en escena 

 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)                                                                                        225 

escala tipo Likert con valores comprendidos entre 1 y 5, siendo 1 “Nunca”, 2 “Pocas Veces”, 

3, “Algunas Veces”, 4 “Muchas Veces” y 5 “Siempre.   

El estudio se centra en el análisis de las escalas descritas en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Descripción de las Escalas Generales 

Descripción Escala 

Violencia Verbal entre Estudiantes VVAA 

Violencia Verbal de alumnado a profesorado VVAP 
              Álvarez-García et al. (2017) 

En la tabla 3 se describe el contenido de las distintas subescalas que componen el CUVE-
ESO. 

Tabla 3. 

Descripción de las Subescalas 

Subescalas Descripción 

vvaa1 El alumnado pone motes molestos a sus compañeros/as  

vvaa2 Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros/as 

vvaa3 Los estudiantes hablan mal unos de otro 

vvaa4 El alumnado insulta a sus compañeros o compañeras  

vvap1 El alumnado habla con malos modales al profesorado  

vvap2 El alumnado falta al respeto al profesorado en el aula  

vvap3 Los estudiantes insultan a profesores o profesoras     
Álvarez-García et al., (2017) 

Procedimiento 

 El procedimiento seguido en la investigación sigue las fases clásicas del mismo. Se inició 

con la solicitud de autorización a las distintas direcciones de los centros para la 

administración del instrumento. Una vez conseguida se procedió a contactar con tutores, 

tutoras y profesorado, para informarles cuál era el objetivo de la investigación. Se instruyó a 

los docentes encargados de aplicar el instrumento a los distintos cursos en cada centro. 

 Se explicó el modo de responder el cuestionario a los estudiantes, advirtiéndoles que 

para contestar al cuestionario tendrían alrededor de 25 minutos. Para aquellos estudiantes 

que pudieran presentar algún tipo de dificultad de comprensión lectora podían tener ayuda 

por parte del docente supervisor. 

 

Análisis y resultados 

 Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables de interés. Las propiedades 

psicométricas para verificar la consistencia interna fueron calculadas a partir del coeficiente 

alfa de Cronbach y coeficiente omega de McDonald. Igualmente, se confirmó la estructura 
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latente de la medición aplicando un análisis factorial confirmatorio según la estructura de 

ocho factores que indican (Dobarro et al., 2016) para valorar el ajuste del modelo se utilizaron 

los índices Chicuadrado con relación a sus grados de libertad, RMSEA, SRMR, TLI y CFI 

(Kaplan, 2009; Hormigo, 2014; Shi et al., 2018). Seguidamente se calcularon las puntuaciones 

de cada participante para las siete subescalas promediando sus puntuaciones en los ítems 

correspondientes a dichos factores. A partir de estos resultados se analizó el perfil de 

respuesta de los participantes de forma descriptiva para analizar la aparición de la frecuencia 

de estas conductas, siguiendo los objetivos de estudio. Por último, se exploró la posible 

existencia de diferencias en función del género y del curso de los participantes. Los análisis 

se realizaron con la librería Jamovi de R  (The Jamovi Project 2021).  

 Los coeficientes de consistencia interna para la escala global fueron de .81 para el alpha 

de Cronbach y de .81 para el Omega de McDonald. Los valores de fiabilidad para las siete 

subescalas son aceptables con un mínimo en alfa de 0.77 y de 0.78 para omega y máximos de 

0.81 para alfa y 0.82 para omega. 

 Con respecto a la escala VVAA observamos que el promedio de la frecuencia percibida 

es elevado (M= 2.68; dt=0.90) presentando un sesgo positivo (sesgo=0.32). En esta escala, la 

subescala más alta la presenta vva3 los estudiantes hablan mal unos de otros. La escala VVAP 

disminuyó ligeramente el resultado (M= 2.23; dt=0.87) presentando un sesgo positivo 

(sesgo=0.65) y se concluye que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de percepción 

elevado de la violencia verbal tanto entre los mismos estudiantes y de estudiantes hacia el 

profesorado. Los porcentajes de la escala VVAA aparecen en la figura 1 mientras que los 

porcentajes de la escala VVAP aparecen en la figura 2.  

 

Figura 1.  

Porcentajes del Factor VVAA 
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 La relación existente entre todas las subescalas es positiva (0.52). Puede observarse la 

escasa diferencia porcentual entre las subescalas en dónde destaca vvaa3 (27%) como ya 

hemos afirmado anteriormente. En lo que respecta a la escala VVAP existe una escasa 

diferencia porcentual entre vvap1 (37%) el alumnado habla con malos modales al profesorado 

vap2 (36%) el alumnado falta al respeto al profesorado. La conducta menos percibida por los 

estudiantes es vvap3 (27%) los estudiantes insultan a profesores y profesoras. 

  

 Figura 2.  

Porcentajes del Factor VVAP 

 

 

 

 

 En la tabla 4 se incluye la matriz de correlación de las variables asignadas a las subescalas. 

Las variables con un valor más elevado de correlación son la vvaa3, los estudiantes hablan 

mal unos de otros con vvaa2, hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de 

compañeros y compañeras; y vva4, el alumnado insulta a sus compañeros o compañeras con 

vva3 los estudiantes hablan mal unos de otros. Mientras que con respecto a los docentes las 

más correlacionadas son vvap2 (0.31) el alumnado falta al respeto al profesorado en el aula 

con vvap1 (0.33), el alumnado habla con malos modales al profesorado. El resto de los valores 

están por debajo de 0.50, pero todas con valores positivos lo que quiere decir que si aumenta 

una subescala aumentará la otra. 
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Tabla 4 
Matriz de correlación de subescalas 

                

  vvaa1 vvaa2 vvaa3 vvaa4 vvap1 vvap2 vvap3 

vvaa1 1       

vvaa2 0.31 1      

vvaa3 0.32 0.57 1     

vvaa4 0.32 0.41 0.56 1    

vvap1 0.26 0.31 0.38 0.36 1   

vvap2 0.22 0.30 0.39 0.40 0.66 1  

vvap3 0.26 0.29 0.35 0.39 0.47 0.48 1 

  

 

En cuanto a la estructura factorial del instrumento, se han obtenido siete factores y un valor 

de Chi-cuadrado de 420.48 (gl. =14; p=.001), lo que significa una razón de chi-cuadrado/grados 

de libertad de 30.30. Así pues, puede considerarse como un ajuste aceptable. Lo mismo 

ocurre con los índices de ajuste RMSEA=0.16 y SRMR= 0.07, que indican un ajuste adecuado.  

 Todas las subescalas vvaa1, vvaa2, vvap1, vvap2 están con una puntuación poco 

significativa, salvo la subescala vvap3. La frecuencia de la subescala vvaa3, los estudiantes 

hablan mal unos de otros, (media= 2.85, dt=1.25). Los estudiantes insultan a profesores y 

profesoras que es la que presenta menor percepción (media=1.84; dt=0.96). Todas las 

subescalas presentan sesgo positivo. 

 Otro aspecto a considerar es la existencia de posibles diferencias entre género. Puesto 

que en la distribución de las dimensiones no pueden considerarse normales aplicamos la 

prueba Kruskall-Wallis. Los resultados no mostraron diferencias significativas en función del 

género de los participantes a un nivel de confianza del 99% en todas las subescalas salvo en 

vvaa1 y vvaa4.  

 

Tabla 5.  
Kruskal-Wallis por Género (VVAA y VVAP) 

  χ² df p 

vvaa1 3.99 1 0.046 

vvaa2 19.36 1 < .001 

vvaa3 30.36 1 < .001 

vvaa4 7.07 1 0.008 

vvap1 21.68 1 < .001 

vvap2 15.71 1 < .001 

vvap3 28.11 1 < .001 

 

 En la siguiente fase del proceso de análisis indagamos en la existencia de posibles 

diferencias entre cursos. En este caso, se registran diferencias significativas tal como puede 

comprobarse en la prueba de Kruskal-Wallis de la tabla 6. En vvap2, se obtuvo, diferencia 

significativa a un nivel de significación de 0.05 de las subescalas la dimensión de la dimensión 

violencia verbal.  



Percepción de la violencia verbal en las aulas: La mediación en escena 

 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)                                                                                        229 

Tabla 6. 
Kruskal-Wallis por Cursos (VVAA y VVAP) 

  χ² df p 

vvaa1 12.62 3 0.006 

vvaa2 8.80 3 0.032 

vvaa3 22.42 3 < .001 

vvaa4 10.27 3 0.016 

vvap1 61.33 3 < .001 

vvap2 75.45 3 < .001 

vvap3 40.60 3 < .001 

  

Para indagar las diferencias en concreto, se calcularon los estadísticos descriptivos del 

promedio, desviación típica por curso y subescalas para la dimensión VVAA y para la 

dimensión VVAP. Los resultados de las subescalas presentan un patrón común en forma de 

arco invertido que consiste en un valor medio más bajo en primer curso, para experimentar 

un incremento en segundo y tercero y volver a bajar en cuarto curso. Las diferencias son 

estadísticamente significativas, aunque los tamaños de efecto son relativamente bajos. 

 

Tabla 7. 

Descriptivos por Cursos (VVAA) 

  IdCurso  vvaa1 vvaa2 vvaa3 vvaa4 

N 1º ESO  303 303 303 303 

 2º ESO  267 267 267 267 

 3º ESO  232 232 232 232 

 4º ESO  267 267 267 267 

Media 1º ESO  2.51 2.74 2.77 2.66 

 2º ESO  2.57 2.73 2.81 2.64 

 3º ESO  2.80 2.85 3.21 2.69 

 4º ESO  2.46 2.52 2.69 2.37 

DT 1º ESO  1.19 1.13 1.21 1.27 

 2º ESO  1.08 1.17 1.19 1.20 

 3º ESO  1.18 1.32 1.37 1.26 

  4º ESO  1.04 1.08 1.18 1.08 
   Nota. Fuente elaboración propia. 

Tabla 8.  

Descriptivos por Cursos (VVAP) 

  IdCurso vvap1 vvap2 vvap3 

N 1º ESO 303 303 303 

 2º ESO 267 267 267 

 3º ESO 232 232 232 

 4º ESO 267 267 267 

Media 1º ESO 2.11 1.95 1.59 
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  IdCurso vvap1 vvap2 vvap3 

 2º ESO 2.65 2.51 1.92 

 3º ESO 2.71 2.70 1.95 

 4º ESO 2.57 2.43 1.93 

DT 1º ESO 1.00 1.04 0.92 

 2º ESO 1.02 1.12 0.98 

 3º ESO 1.14 1.17 0.98 

  4º ESO 0.91 0.96 0.94 

 

 Destaca la escala  VVAA en 3º de ESO,  enfocada a la violencia verbal entre alumnado, 

subescala vvaa3, (M=3.21) los estudiantes hablan mal unos de otros, es con diferencia la 

subescala más percibida en los cursos de ESO, sin dejar a un lado la subescala vvaa1, el 

alumnado pone motes a sus compañeros o compañeras (M=2.80); la subescala vvaa2 

(M=2.85), hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y 

compañeras y la subescala vvaa4, el alumnado insulta a sus compañeros y compañeras 

(M=2.69), todas ellas próximas o por encima del valor promedio. La puntuación mínima es 1 

y la máxima es de 5.  Lo mismo sucede con la dimensión VVAP, la subescala vvap1, el alumnado 

habla con malos modales al profesorado (M=2.71); la subescala vvap2, el alumnado falta al 

respeto al profesorado en el aula (M = 2.70) pero disminuye en la subescala vvap3, los 

estudiantes insultan a los profesores o profesoras (M =1.95).  

 

 Discusión y conclusiones 

 Hay que subrayar que el tamaño de la muestra y su representatividad minimiza las 

posibilidades de generalización y alcance, aunque la escala de valores psicométricos es 

aceptable. La consistencia interna calculada con el alfa de Cronbach es considerada como 

muy admisible. Además, el análisis factorial confirmatorio apoya la idea de un modelo latente 

de ocho dimensiones que explicaría una parte destacable de la variabilidad de los datos. El 

aumento de registros sería la solución para proceder a una generalización más completa. Se 

tenía la pretensión de ampliarla, pero la pandemia mundial por el COVID19 lo impidió. 

 Los centros de ESO son un foco donde se genera la violencia que muy posiblemente 

tiene su origen  en entornos sociales y familiares (Pazo, 2020). La violencia generada en 

contextos sociales,  familiares y escolares redunda negativamente en el rendimiento 

académico del alumnado, siendo en ocasiones causa relevante para el abandono precoz del 

sistema educativo y del consiguiente fracaso escolar (Álvarez-Gómez, 2019; Zepeda, 2020). 

En la mayoría de los casos estas conductas están normalizadas entre alumnado y hacia 

profesorado, suelen ser habituales y cotidianas en los centros educativos. Este tipo de 

comportamiento se realiza fuera del aula e incluso en redes sociales, lo cual complejiza las 

posibles medidas de intervención en el espacio educativo. 

 La violencia verbal en nuestro centros son una constante y los resultados obtenidos en 

nuestro estudio son comparables a otras investigaciones  (Dobarro et al., 2016; Nieto et al., 

2018; Conde & Delgado-García, 2020;Fernández Guerrero et al., 2021. El alumnado es 
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consciente de que hay eventos e incidencias recurrentes en los que manifiestan violencia 

verbal explícita entre ellos, principalmente hablando mal los unos de los otros y con 

repercusión en el clima escolar. En nuestro estudio obtuvimos diferencia significativa a un 

nivel de significación de 0.05 de las subescalas la dimensión de violencia verbal. Por lo que 

con estos resultados consideramos que sí existen evidencias suficientes como para 

considerar que existen diferencias entre alumnos y alumnas. A la luz de los resultados se 

concluye que la mayoría de los estudiantes de ESO tienen un nivel de percepción alto de la 

violencia verbal tanto entre estudiantes como de estudiantes hacia el profesorado, llegando 

incluso a contemplarse como una conducta normalizada o, en su defecto, una naturalización 

banalizada de determinadas pautas interactivas y de comunicación. En este sentido, no 

podemos obviar que la violencia verbal se manifiesta en las dimensiones y subdimensiones 

exploradas (poner motes, estigmatizar, extender rumores, hablar mal de los compañeros, 

faltas de respeto al profesorado, etc.). Principalmente se observa que el alumnado presenta 

determinados modales incívicos hacia el profesorado junto con falta de respeto e insultos. 

Esto se vincula con la expansión de una forma bronca de expresarse que ya de por sí implica 

falta de respeto y tienen consecuencias significativas en la configuración del clima escolar. 

Igualmente, existe una alta percepción de este conflicto verbal tanto entre estudiantes como 

de estudiantes hacia el profesorado y subrayamos que sí existen evidencias suficientes como 

para constatar que existen diferencias de género entre alumnos y alumnas en esas 

subescalas.  

 Se ha identificado que las conductas violentas pueden desembocar en acoso escolar, 

situación problemática a veces de muy difícil detección y visibilización explícita si se capilariza 

a través de distintos medios y dispositivos (Ortega-Ruíz & Córdoba-Alcaide, 2017). Al igual que 

cualquier otro tipo de violencia, los estudiantes expuestos a violencia ven reducida su 

capacidad integrativa en su ambiente como así lo argumentan en su estudio Sandoval et al, 

(2017). Por su parte, en otros estudios realizados (Domínguez-Alonso & Portela, 2020) se ha 

constatado una mayor incidencia en el género masculino que en el femenino en lo relativo a 

la violencia verbal hacia estudiantes y profesorado. Nuestros resultados no convergen con 

los hallados por Domínguez-Alonso y Portela (2020), ya que se observa diferencia alguna 

entre hombres y mujeres y diferencias por edades. Sí podemos afirmar que los cursos 

intermedios de ESO, 2º y 3º, presentan una mayor violencia verbal. 

 Como fórmula proactiva de resolución de conflictos entre iguales hemos propuesto la 

mediación escolar. Ahora bien, la podemos concebir como una estrategia didáctica 

especializada necesaria y adecuada para con los estudiantes, no siendo útil para cuando la 

violencia verbal va dirigida hacia los docentes. En todo caso, su inclusión requiere de la 

interdependencia y confluencia positiva de distintas medidas y acciones donde resulta clave 

las aportaciones del profesional de la orientación educativa y su compromiso ineludible con 

la mejora y la formación permanente en convivencia escolar. 

 Con los resultados obtenidos en el estudio se logra alcanzar el objetivo general inicial de 

analizar cuantitativamente la percepción que tienen los estudiantes de la violencia verbal 

existente en ESO y hemos cuantificado la existente entre estudiantes y hacia el profesorado 

para proponer la mediación escolar como estrategia proactiva y positiva en la gestión y 

resolución de conflictos. 
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 La mediación lleva intrínseca los principios de voluntariedad, igualdad, confidencialidad, 

presupone una acción proactiva que genera   corresponsabilidad y participación. Fomenta la 

empatía entre estudiantes, el compromiso y la puesta en práctica de toda una serie de 

parámetros necesarios para la mejora del clima escolar (Bueno, 2018; Rotila, 2019). No 

podemos dejar de enfatizar la necesidad de la mediación entre iguales como aquella 

herramienta pedagógica que promueve  un ambiente constructivo y estimulante en la 

emergencia y desarrollo de valores sociales, comunicación, tolerancia y autocontrol positivos 

(Pérez-Serrano & Pérez-de-Guzmán, 2011), siendo un motor de cambio e innovación que 

vehicule de forma proactiva y empática el aprendizaje del ser y del convivir de los más jóvenes 

en los centros educativos (Bernal, 2012;  Torrego, 2018; García-Raga et al., 2019).  

En definitiva, debemos seguir cultivando  la mediación escolar entre estudiantes como 

una estrategia proactiva de gestión positiva de conflictos por ser un procedimiento 

autocompositivo y que se imbrica adecuadamente con una mentalidad de crecimiento y 

conciencia de generar identidades pacíficas y responsables (Boqué, 2018; Moreta, 2018). 

Comprobar la eficacia de esta medida supone la apertura de otra línea de investigación en un 

centro que haya implementado la mediación escolar entre iguales y constatar 

posteriormente su efectividad. Finalmente, resulta esencial reforzar las acciones de 

orientación educativa en materia de promoción de la mediación, así como la optimización de 

los medios y recursos didácticos para que el profesorado pueda formarse, actualizar y 

revitalizar sus prácticas docentes. 
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