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Resumen

La presente investigación es fruto del proyecto de investigación Eramus +LIMEdiat, en el 
cual una de las líneas de estudio ha tenido como objetivo: conocer la percepción que tienen el 
estudiantado universitario de ambos países sobre la gestión del conflicto y las formas en la que 
gestionan los mismos. Desde un punto de vista metodológico, se ha realizado una investigación 
de tipo transversal con una vertiente cuantitativa y una muestra aleatoria simple con 247 
estudiantes universitarios/as. Entre los principales resultados obtenidos de este estudio destaca, 
por un lado, que el conflicto es valorado positivamente entre el estudiantado universitario; y de 
otro lado, el origen de los conflictos suele encontrarse en problemas de comunicación (16.8%) 
Falta de respeto (9.7%) e Incumplimiento de normas (8%). Los resultados obtenidos sobre las 
percepciones del alumnado permiten concluir la importancia de instar a los y las gestoras uni-
versitarias sobre la necesidad de formar a sus estudiantes en la gestión positiva de conflictos y 
la promoción de una educación para lograr una cultura de paz en las universidades en relación 
con las metas establecidas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas para 2030. En este sentido, la utilización de la mediación contemplada en la 
Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria emerge como una oportunidad para 
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mejorar las relaciones interpersonales y gestionar los conflictos tanto dentro como fuera del 
aula. Entre sus limitaciones se encuentra la dimensión y homogeneidad de la muestra.

Palabras clave: Investigación; Universidad; Solución de Conflicto; Percepción; Solu-
ción de problemas. 

Abstract

This research is the result of the Eramus +LIMEdiat research project, in which one of the 
lines of study has had the objective of finding out the perception that university students in both 
countries have of conflict management and the ways in which they handle such conflict. From a 
methodological point of view, a quantitative cross-sectional research study was carried out with 
a simple random sample of 247 university students. The main results obtained from this study 
conclude, on the one hand, that conflict is positively valued among university students; and 
on the other hand, that the origin of conflicts is usually derived from communication problems 
(16.8%), lack of respect (9.7%) and non-compliance with rules (8%). The results obtained on 
the perceptions of university students highlight the importance of making university managers 
aware of the need to train their students in positive conflict management and the promotion of 
education to achieve a culture of peace in universities in relation to the goals established in the 
Sustainable Development Goals of the United Nations Organization for 2030. In this sense, the 
use of mediation on university coexistence contemplated in Law 3/2022, 24 February, emerges as 
an opportunity to improve interpersonal relations and manage conflicts both inside and outside 
the classroom. Among the limitations of the study is the size and homogeneity of the sample.

Keywords: Educational research; University; Dispute settlement; Perception; Problem 
solving

Introducción

La Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria (en adelante LCU), 
fomenta la utilización de la mediación en las funciones esenciales que caracterizan 
a la universidad (Belando, 2023), que son: la formación (docencia), la investigación 
(difusión), y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 
de la vida y del desarrollo económico. En estos momentos la mayoría de las universi-
dades están elaborado sus protocolos de actuación en la utilización de esta técnica. A 
ello hay que añadir la reciente ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Uni-
versitario (en adelante, LOSU), que contempla las unidades de igualdad y diversidad 
en las universidades, señalando que deben de disponer de recursos suficientes. Estas 
disposiciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas (4, 5, 10, y 16), que suponen entre otras condiciones, el desarrollo de compe-
tencias socioemocionales a distintos niveles y el desarrollo de competencias en gestión 
y resolución de conflictos (del Campo Sorribas, et al., 2006).   La media de edad de los 
y las estudiantes universitarias se encuentra entre los 19 a 28 años, en diferentes ciclos 
formativos de grado, máster y doctorado. En España la proporción de estudiantes en 
estas franjas de edad se sitúa en un 23,6%, por el 23,2% de la UE-23, un 0,4% superior 
a la de la UE-23 y un 1,2% superior a la media de la OCDE (Hernández y Pérez, 2018).



Percepción y gestión de los conflictos en estudiantes universitarios españoles y portugueses

RIE, 2024, 42(2)

La interrupción del proceso de enseñanza aprendizaje durante la pandemia por 
la COVID-19, ha causado la pérdida de oportunidades de empleo y de la evolución 
profesional, generando un sentimiento de aislamiento social y problemas de salud 
mental, viéndose comprometido el bienestar físico y emocional de los estudiantes. La 
dimensión socializadora de la educación se ha visto gravemente afectada y muchos 
jóvenes han experimentado aislamiento, ansiedad y depresión. Al mismo tiempo que 
los y las jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos han estado más expuestos 
a entornos domésticos estresantes. En respuesta a ello, la Comisión Europea fijó el 
año 2021, como el Año Europeo de la Juventud, con el fin de conseguir promover la 
participación de la juventud en la construcción de un futuro mejor, más ecológico, 
inclusivo y digital (Comisión Europea, 2021). 

La universidad es un microcosmos esencial para la transmisión de valores en nuestra 
sociedad. Muchos de ellos están relacionados con el carácter cívico y la cultura de la paz, 
principios que deben guiar la conducta de cualquier ser humano, independientemente 
de la profesión que termine obteniendo. Además, la universidad tiene un papel funda-
mental en la socialización de la juventud. Determinados estudios ponen de relieve los 
casos en los que las redes sociales se han convertido en la principal fuente de contacto 
entre estudiantes como consecuencia de la crisis pandémica de la COVID-19 (Peris et 
al., 2020; Kern y Smutko, 2021), pero también pueden ser fuente de conflictos. En la 
trayectoria por establecer una cultura de paz en la sociedad se encuentra la mediación, 
ya que la construcción de una cultura de paz en la ciudadanía está relacionada con el 
logro de los derechos humanos y, por ende, a la implantación de la paz.

La gestión de conflictos en la universidad

El Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz (Navarro et 
al., 2021) señala que en 2020 se observó un incremento significativo de los conflictos 
armados de alta intensidad, que representaban casi la mitad de los casos, un 47% del 
total (Hernández y Pérez, 2018). El conflicto y la gestión pacífica del mismo está presente 
en la sociedad desde hace décadas en los países denominados occidentales. En los años 
sesenta “diferentes grupos sociales, desde movimientos universitarios, antinucleares, 
feministas, pacifistas, ecologistas y de derechos humanos, reclamaron una mayor impli-
cación pública” (Albornoz, 2007, p. 56). 

Existen numerosas causas de conflicto entre el estudiantado universitario además 
del “estrés académico, desafíos frecuentes a sus creencias, fatiga, viviendas compartidas, 
relaciones, acoso sexual y discriminación racial y conflictos multiculturales” (Gibson, 
1995, p. 27). Al mismo tiempo que se puede dar situaciones complejas de conflicto donde 
aparece el acoso a estudiantes (Fitzgerald et al., 2016; Rosales y García, 2019; Munuera et 
al., 2023; Aranda, 2023), o a profesorado (Barba, 2023; Martínez-López et al., 2022). Ante 
estas situaciones, el sistema universitario debe avanzar en la formación a lo largo de la 
vida, no solo de los/as egresados/as universitarios, sino de la población en general, para 
asegurar una necesaria recualificación de dicha población en un mundo tan cambiante 
donde es necesario la adquisición de nuevas competencias, proceso que comenzó a 
institucionalizarse en colegios y universidades estadounidenses en las décadas de 1970 y 
1980 (Kriesberg y Neu, 2018), transformando sus centros a una gobernanza colaborativa. 
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La cultura de paz, es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (en adelante, UNESCO), como aquel conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados principalmente en el 
respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no-violencia 
por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; el respeto pleno y la promoción 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; el compromiso con el 
arreglo pacífico de los conflictos y el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres; y encuentra en la mediación una herramienta eficaz 
para el logro de este loable objetivo. Para los y las estudiantes que viven en situaciones 
extremas de violencia o guerra, el conflicto es considerado como negativo (Pulido et 
al., 2019). La cultura de paz propuesta por la ONU (2015), es vital estando basada en la 
educación, el desarrollo económico y social sostenible, la participación democrática, la 
comprensión, la tolerancia (Gurr et al., 2000; Watson et al., 2019; Martínez-López et al., 
2022). Esta visión goza de una larga trayectoria. Ya en junio de 1980, el Consejo Ejecutivo 
de la UNESCO (1980) aprobó, a través de la Resolución A/35-35, la propuesta de estab-
lecimiento de una Universidad para la Paz en Costa Rica, con un programa académico 
enfocado a la resolución de conflictos. 

En España, la reciente LCU permite a las universidades fomentar la utilización de los 
medios de resolución alternativa de conflictos de forma positiva, entre los que se encuentra 
la mediación, con el ánimo de promover una sociedad pacífica, inclusiva y diversa, donde 
impere respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales (Belando, 2023). A esta ley sobre convivencia hay que añadir la reciente 
LOSU, que incorpora unidades de igualdad y diversidad en las universidades con la 
utilización de recursos suficientes. A las dos misiones clásicas de la universidad, docencia 
e investigación, se ha sumado una tercera que puede ser denominada como: “desarrollo 
económico y social, servicios a la comunidad o extensión” (Beraza y Rodríguez, 2007, p. 
50). Además de la construcción de una cultural de paz y el tratamiento de los conflictos 
suponen un cambio de paradigma (Fitzgerald et al., 2016; Martínez-López et al., 2022).

La mediación intrauniversitaria es aquella que se produce en el ámbito universitario 
con el ánimo de resolver las disputas que se generan entre sus componentes y llegar a 
acuerdos que sean satisfactorios para todos los involucrados. Este encuentro se carac-
teriza por los principios de voluntariedad, equidad, confidencialidad, reconocimiento 
y respecto entre las partes enfrentadas. Este proceso es llevado por un mediador que 
garantiza un espacio neutral para favorecer un encuentro que permita la transformación 
de la comunicación y consensuar acuerdos donde todos ganen (Munuera, Valdebenito, 
et al., 2023).La mediación universitaria, puede ayudar a las personas a restaurar y desar-
rollar relaciones laborales saludables (Alcover, 2009; García-Villaluenga, 2009; Barsky, 
2002; Avruch y Nan, 2013; Dorado et al., 2015; Rojas y Alemany, 2016; Grau et al., 2016; 
Rondón-García et al., 2017; Rosales y García, 2019; Belando, 2023). Otros/as autores/as 
señalan que la complejidad interna de la universidad ha llevado a sus componentes a 
pasar la mayor parte de su tiempo tratando de conciliar conflictos de intereses, negociando 
y buscando la estabilidad como medio de preservar los valores institucionales (Miklas y 
Kleiner, 2003; Avruch y Nan, 2013; Rommel y Bailey, 2016; Fitzgerald et al., 2016).

Los conflictos son inherentes a la naturaleza humana y están presentes en la vida 
cotidiana y en los más diversos contextos sociales y organizacionales (Martínez-Martín 
y Lozano-Martín, 2021). La literatura señala su importancia para el desarrollo y la trans-
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formación personal, social, organizacional; por eso, es fundamental aprender a afrontar 
los conflictos de forma positiva y preventiva.

Diversos estudios señalan la necesidad y desarrollo de programas de prevención y 
gestión positiva de conflictos, incluyendo la mediación y la educación para la conviven-
cia en las instituciones universitarias (García-Villaluenga, 2009; Rommel y Bailey, 2016; 
Martínez-Martín y Lozano-Martín, 2021). Sin embargo, su valoración e implementación 
aún es muy residual.

La mediación universitaria emerge como un nuevo contexto de intervención donde 
los conflictos que se presentan tienen una tipología especifica. Según Grau et al., (2016), 
existen diferentes modalidades de experiencias desarrolladas en la universidad española, 
entre ellas destacan: a) Los servicios de mejora de la convivencia universitaria (Universi-
dad de La Laguna (Rosales y García, 2019) y la Universidad de Vigo); b) El Servicio de 
Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad de Huelva; c) El Grupo 
de Mediación UC3M de la Universidad Carlos III de Madrid; d) El Centro Universitario 
de Transformación de Conflictos (GEUZ) de la Universidad del País Vasco (Grau et al., 
2016, p. 369); e) Otras respuestas como Conferencia de Universidades para el Estudio 
dela Mediación y el Conflicto (CUEMYC)); f) el Servicio de Mediación de la Universidad 
Complutense de Madrid (Rosales y García, 2019), la Universidad de Alicante, etc. 

La Universidad no puede ser ajena a esta situación peculiar y tiene la oportunidad de 
introducir la mediación y la educación para la convivencia como fórmula intrauniversi-
taria para incorporar en los y las futuras egresadas mecanismos de prevención, gestión 
y resolución de conflictos y a la cultura de paz. Para todo ello, es necesario conocer la 
percepción que tienen los y las jóvenes estudiantes universitarias sobre los conflictos y 
cómo gestionan los mismos como marco de actuación previo para introducir programas, 
proyectos, en definitiva, iniciativas, me mejoren la convivencia universitaria que pro-
muevan una cultura la paz intra y extrauniversitaria. Dicho de otro modo, se trata de 
profundizar en la dinámica conflictual (Redorta, 2021) en el contexto institucional de la 
Universidad. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación, enmarcada desde una vertiente cuantitativa, se plantea 
como objetivo general: conocer cuál es la percepción que tienen el estudiantado uni-
versitario sobre la gestión del conflicto y las formas en la que gestionan los mismos 
desde una perspectiva comparada entre las universidades participantes (Universidad 
de Murcia, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Minho). Para la 
consecución del mismo, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

• OE1. Analizar si existen diferencias en la gestión de los conflictos por parte del 
estudiantado universitario dependiendo de la universidad y país participante.

• OE2. Conocer la valoración de los y las estudiantes sobre cuáles son los compor-
tamientos y eficacia de los procedimientos que utilizan las personas jóvenes para 
resolver los conflictos.

• OE3. Conocer las razones por las cuales se producen los conflictos en el estudi-
antado.
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Método

Población y Muestra

Se ha realizado un estudio de tipo descriptivo, exploratorio y transversal entre el 
9 y el 19 de marzo del 2022 en tres universidades diferentes: Universidad de Murcia 
(España), Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad de Minho 
(Portugal). Se optó por un estudio exploratorio y descriptivo dada la escasez de inves-
tigaciones previas sobre cómo los y las estudiantes universitarias perciben y gestionan 
sus conflictos. Por tanto, no se pretende corroborar ninguna hipótesis sino acercarnos 
a este objeto de estudio desde una perspectiva comparada entre dos países del EEES, 
como son España y Portugal.

El muestreo utilizado fue por conveniencia entre las universidades que forman 
parte de la Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio de la Mediación y 
el Conflicto (CUEMYC). Las universidades seleccionadas ofrecen títulos de formación 
específica en mediación a través de un Máster Universitario o asignaturas de mediación 
el algún Grado de Trabajo Social o Educación. En relación a los criterios de inclusión de 
los y las participantes, el único requisito fue estar cursando un título oficial en alguna 
de estas universidades donde se imparta alguna asignatura de mediación, ya sea en un 
título de Grado (Trabajo Social o Educación) o en el propio Máster en Mediación. La 
muestra ha sido no probabilística, aleatoria simple, sobre 247 estudiantes universitarios 
pertenecientes a diferentes titulaciones universitarias.

Instrumento

El instrumento utilizado en la investigación ha sido un cuestionario titulado 
“Cuestionario sobre gestión de conflictos” elaborado por estudiantes e investigadores/
as argentinos/as bajo la supervisión de la investigadora Florencia Brandoni (2014). 
Este cuestionario fue utilizado en un estudio piloto en la Universidad de Minho en 
colaboración con la Universidad Tres de Febrero de Argentina con una muestra de 709 
estudiantes de 1er año de educación superior (Costa et al., 2010). Este estudio permitió 
analizar el cuestionario utilizado que fue revisado para una aplicación más amplia. 

La encuesta administrada estaba formada por 20 ítems agrupados en varias seccio-
nes: a) datos sociodemográficos; b) situación familiar y de convivencia; c) percepción 
del conflicto; d) gestión del conflicto. En relación con la fiabilidad del instrumento, se 
obtuvo un α de Cronbach = .917, superior a 0.70, resultado que refleja la solidez del 
cuestionario.

En los bloques relacionados con el punto c y d, se estableció una amplia batería de 
respuestas para conocer sus percepciones sobre el conflicto y la gestión del mismo, 
incorporándose la posibilidad de indicar: otros y mecanizar su valoración diferente. 
Además, la mayor parte de las preguntas permitían la posibilidad de marca una 
opción múltiple dado que la percepción de los conflictos y sus fórmulas de resolución, 
no dependen de una sola variable, sino que están insertas y determinadas dentro de 
múltiples sistemas: familiar, escolar, relacional, etc. La variable dependiente de esta 
investigación es la percepción que tienen los y las jóvenes universitarias en relación 
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con el conflicto y cuáles son los mecanismos que generalmente utilizan para resolver 
sus problemas cotidianos dentro del ámbito personal, familiar y social. Respecto a las 
variables independientes se agruparon en cuatro categorías: a) sociodemográficas; b) la 
valoración que realizan sobre los distintos procedimientos del conflicto; c) el compor-
tamiento que tiene la juventud universitaria en sus relaciones con otros/as jóvenes o 
adultos/as y d) experiencias pasadas en relación con los conflictos y la gestión de estos.

Procedimiento de recogida y análisis de datos 

El cuestionario se distribuyó de forma telemática a través de la aplicación umu.
encuestas, de forma anónima, solicitando la autorización previa para el acceso y tra-
tamiento de datos.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v.28. Inicialmente, se realizó un 
análisis descriptivo, estableciendo las diferencias más significativas sociodemográficas 
y en relación con la universidad participante. Seguidamente, se procedió a realizar un 
análisis de tablas cruzadas entre la variable dependiente y las independientes, aten-
diendo a su nivel de significación del chi cuadrado (p<0.005).

Resultados

A continuación, se muestran los resultados más destacados. En primer lugar, desde 
una vertiente distributiva de los y las participantes, del total de cuestionarios realizados 
(247), un 59.5% corresponde a la Universidad de Murcia (UMU), un 24.7% a la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM) y un 15.8% a la Universidad de Minho (UMI). 
En cuanto al género, un 80.2% son mujeres, un dato que está por encima del porcentaje 
de representación estudiantil en las universidades, por tanto, existe una feminización 
de la muestra. Respecto a la edad, la media se sitúa en los 21 años mientras que la 
mediana en los 20 años. La varianza es de 13.2. Por tanto, hablamos de una muestra 
compuesta principalmente por mujeres jóvenes (véase Tabla 1).

Tabla 1

Datos descriptivos de la muestra

Universidad UCM UMU UMI

24.7% 59.5% 15.8%

Género Hombre Mujer Otro

18.6% 80.2% 1.2%

Edad (conjunto de Universidades) Media Mediana Varianza

21.0 20.0 13.2
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Una consideración importante a tener en cuenta es cómo valoran el conflicto, fenó-
meno social que puede ser visto como una oportunidad, riesgo, posibilidad, etc. Un 
73.3% de las personas participantes considera positivo el conflicto. En este sentido, 
resulta importante conocer si existe diferencias según Universidad participante. La 
Universidad de Murcia es quien obtiene una mayor puntuación en el porcentaje sobre 
la percepción positiva del conflicto, con un 81.0% de sus participantes; seguida de La 
Universidad de Minho, con un 66.3% y de la Universidad Complutense de Madrid, 
con un 57.4%. En este caso, existe una relación entre la universidad participante y la 
valoración del conflicto, con un chi cuadrado de 0.001 (p<0.005).

Tabla 2

Valoración del conflicto como fenómeno positivo (%)

No Si*
UCM 42.6 57.4
UMU 19.0 81.0
UMI 33.3 66.3
Total 26.7 73.3

*Chi cuadrado (p<0.005); ** chi cuadrado (p<0.001)

Para entender cómo gestionan los conflictos los y las estudiantes universitarias es 
importante saber cuál es la naturaleza de estos. En este caso, se pregunta al estudian-
tado por las razones que pueden dar lugar al conflicto. En la Tabla 3 se muestran los 
resultados, agrupando las respuestas del alumnado y destacando las diferencias entre 
universidades, actuando esta última como variable independiente. Los mayores valores 
se obtienen en las siguientes repuestas como origen de los conflictos: Problemas de 
comunicación (16.8%); Falta de respeto (9.7%) e Incumplimiento de normas (8.0%). 

En este caso, no se observan diferencias entre estudiantes de acuerdo a cada univer-
sidad. En el caso de los Problemas de comunicación (16.8%), ítem que obtiene mayores 
valores, es el más representativo del conjunto de las universidades: 76.2% en el caso 
de la Universidad de Murcia, el 75.4% de la Universidad Complutense de Madrid y 
61.5% de la Universidad de Minho. Si nos aproximamos a la variable Falta de respeto 
(9.7%), se obtienen los segundos valores más elevados en la Universidad de Minho 
(56.4%) y en la Universidad de Murcia (40.1%) y los terceros más altos en la Universidad 
Complutense de Madrid (39.3%). Finalmente, en relación con el Incumplimiento de 
normas (8.0%), existen igualmente una aproximación a los registros, aunque destaca 
la Universidad Complutense de Madrid, con un 42.6%, seguida de la Universidad de 
Murcia con un 31.6% y un 20.5% en la Universidad de Minho.

Además, se observa una relación entre las causas identificadas del conflicto y los 
estudiantes de las universidades participantes (p<0.005) en relación con: 1) Falta de 
conocimiento para llegar a acuerdos; 2) Actitudes discriminatorias; 3) Indiferencia por 
el otro; 4) Ataques a la identidad personal o al grupo de pertenencia; 5) Cambios y 
Transformaciones.
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Tabla 3

Valoración de las razones por las que se producen los conflictos según sus vivencias y experiencias (5 opcio-
nes posibles) (%)

% UCM UMU UMI
Rivalidad en los vínculos 5.2 27.9 22.4 17.9
Incumplimiento de normas 8.0 42.6 31.6 20.5
Ausencia de autoridad 2.2 8.2 8.2 17.9
Falta de conocimientos para llegar a acuer-
dos 6.8* 26.2 36.7 10.3

Autoritarismo o abuso de poder 7.0 27.9 27.9 46.2

Problemas de comunicación 16.8 75.4 76.2 61.5
Actitudes discriminatorias 4.0* 14.8 14.3 33.3
Indiferencia por el otro 5.2* 18.0 19.7 41.0

Amor      
1.7 9.8 8.2 2.6

Desinterés por el otro 4.5 21.3 17.7 25.6
Falta de compañerismo  5.7 23.0 25.2 28.2
Cuidados 1.5 8.2 6.8 2.6
Exceso de cariño 1.0 9.8 2.7 2.6
Celos 3.4 11.5 18.4 7.7
Ataques a la identidad personal o al grupo 
de pertenencia 2.9* 11.5 9.5 28.2

Cambios y transformaciones 2.5* 19.7 6.8 12.8
Deseo de protagonismo 4.1 14.8 17.7 23.1
Egoísmo 7.0 23.0 32.0 38.5
Falta de respeto 9.7 39.3 40.1 56.4
Otro 0.8 0 4.8 5.1

*Chi cuadrado (p<0.005); ** chi cuadrado (p<0.001)

Los y las jóvenes universitarias se encuentran en un momento vital en la construcción 
de su personalidad y tránsito a la vida adulta. Por ello, es importante conocer cuáles son 
los comportamientos que utilizan para resolver los conflictos. Como se puede observar 
en la Tabla 4, los resultados muestran cómo las actitudes conciliadoras son superiores 
a las de confrontación. Ante una batería de respuestas se pudo observar que los com-
portamientos que más se repiten (niveles Alto y Medio de respuesta) son: a) Dialogar y 
escuchar al otro; b) Buscar el acuerdo partiendo de las diferencias; c) Evitar el conflicto; 
d) Dialogar para convencer; e) competir con el otro y f) reconsiderar mi posición. 
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Tabla 4 

Comportamientos que con mayor frecuencia emplean los jóvenes en los conflictos (5 opciones posibles) (%)

% Alto Medio Bajo

Competir con el otro Total 28.7 22.5 48.8
UCM 29.8 10.6 59.6
UMU 29.1 24.4 46.5
UMI 25.7 31.4 42.9

Buscar un acuerdo, partiendo las diferencias Total 47.9 37.8 14.3
UCM 55.6 37.0 7.4
UMU 47.7 35.2 17.2
UMI 37.1 48.6 14.3

Reconsiderar mi posición Total 28.2 51.0 20.8
UCM 31.3 50.0 18.8
UMU 29.8 48.8 21.5
UMI 18.2 60.6 21.2

Evitar el conflicto Total 38.9 42.6 18.5
UCM 25.5 56.9 17.6
UMU 40.3 38.8 20.9
UMI 52.8 36.1 11.1

Dialogar y escuchar al otro Total 54.8 30.4 14.9
UCM 60.4 22.6 17.0
UMU 53.8 29.5 16.7
UMI 50.0 44.4 5.6

Dialogar para convencer* Total 36.9 46.1 17.0
UCM 30.4 39.2 30.4
UMU 39.5 46.0 14.5
UMI 36.1 55.6  8.3

Además, se observan algunas diferencias significativas entre universidades participan-
tes. Por ejemplo, en la opción “Dialogar y escuchar al otro”, la Universidad de Minho, es 
la que obtiene una puntuación más baja (5.6%), con una diferencia de más de 10 puntos 
porcentuales que las otras universidades participantes, lo que es algo positivo en el caso 
de sus estudiantes, ya que indica que tienen una mayor predisposición a ello (94.4% en 
valores alto y medio). Otro dato significativo lo encontramos en la opción “Buscar el 
acuerdo, partiendo de las diferencias” donde la Universidad Complutense de Madrid 
obtiene menores porcentajes (7.4%), como en el caso anterior, 10 puntos porcentuales 
que el resto de universidades, por lo que hay una mayor tendencia a ello (92.6% en 
valores alto y medio). Sin embargo, los datos que muestran una mayor diferencia entre 
estudiantes según universidad los encontramos en la opción “Dialogar para convencer”, 
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el cuál es el único comportamiento con p<0.005, donde el nivel más bajo es de nuevo 
en el caso de la Universidad de Minho con un 8.3%, muy distanciada de la Universidad 
de Murcia (14.5%) y de la Universidad Complutense, con un (30.4%). Hay que tener en 
cuenta que esta opción no es claramente un comportamiento que favorezca la mediación. 

Más allá de los comportamientos, abordamos cuáles son los procedimientos por exce-
lencia que utilizan las personas universitarias, en base a los que ya están instalados en la 
sociedad. En la Tabla 5 se recogen las valoraciones de los procedimientos para resolver 
los conflictos que alcanzan unos valores superiores en la opción de respuesta Alto/Medio.

En primer lugar, destaca la opción “Publicidad en Redes Sociales”, donde los valores 
medios y altos alcanzan el 81.4%. En segundo lugar, se observa el potencial que sigue 
teniendo el sistema judicial en la resolución de los conflictos, dado que la opción “Juicio” 
obtiene el mayor nivel en la opción Alto con un 40.9% y un 40.1% en la opción Medio 
(81.1% sumando ambos valores). En segundo lugar, le sigue la En tercer lugar, la opción 
“Mediación” muestra valores similares y la suma de Alto/Medio es del 78.9%. Además, 
estas tres opciones muestran un p<0.001. En cuarto lugar, se sitúa “Diálogo y acuerdo 
entre las partes”, donde sus valores medio y alto llegan al 78.1% y presenta un p<0.005.

Tabla 5

Valoración del nivel de eficacia de los procedimientos para resolver los conflictos instalados en la sociedad 
(%).

Universi-
dades Alto Medio Bajo NS/NC

Mediación**

Total 35.2 43.7 15.0 6.1
UCM 49.2 41.0 8.2 1.6
UMU 35.4 42.9 18.4 3.4
UMI 12.8 51.3 12.8 23.1

Juicio**

Total 40.9 40.1 14.6 4.4
UCM 41.0 39.3 18.8 1.6
UMU 47.6 38.1 11.6 2.7
UMI 15.4 48.7 20.5 15.4

Diálogo y acuerdo entre las 
partes*

Total 35.6 42.5 18.2 3.6
UCM 54.1 41.0 3.3 1.6
UMU 30.6 44.2 21.8 3.4
UMI 25.6 38.5 28.2 7.7

Publicidad en RRSS**

Total 39.7 41.7 15.0 3.6
UCM 44.3 44.3 11.5 0
UMU 39.5 42.9 16.3 1.4
UMI 33.3 33.3 15.4 17.9

*Chi cuadrado (p<0.005); ** chi cuadrado (p<0.001)
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Atendiendo a las diferencias entre estas opciones presentadas en la Tabla 5, destaca 
el caso de “Diálogo y acuerdo entre las partes”, donde la Universidad de Complutense 
de Madrid alcanza unos valores muy elevados en Alto/Medio (95.1%), en comparación 
con el resto que no llegan al 80%. Una situación similar se observa en la opción “Medi-
ación”. En este caso, la Universidad Complutense de Madrid, que alcanza unos valores 
de 90.2%, mientras que la Universidad de Minho se sitúa en el 64.1% y la Universidad 
de Murcia en el 78.3%.

Como se ha mencionado anteriormente, los y las jóvenes se encuentran en un 
momento vital donde van desarrollando capacidades y competencias sociales y prelabo-
rales en el ámbito universitario y la forma en la que se relacionan, interactúan entre sus 
pares y adultos es muy distinta, así como la naturaleza de los conflictos. En la Tabla 
6, se muestra los conflictos más habituales que tienen las personas jóvenes con otras 
personas jóvenes (valores ≥10.0%).

Tabla 6

Conflictos más habituales de los jóvenes con personas de otras edades (3 opciones posibles) (%).

% UCM UMU UMI

Por desvalorizaciones o discriminaciones 13.0 44.3 40.1 41.0

Por contraposición de intereses 12.7 39.3 42.2 33.3

Por falta de empatía o afinidad 16.4 52.5 53.1 46.2

Por diferencias de criterios o puntos de vista 21.7 65.6 70.7 66.7

Por diferentes maneras de actuar 12.7 32.8 46.3 28.2

Por imposiciones o autoritarismo 15.6 54.1 48.3 46.2

*Chi cuadrado (p<0.005); ** chi cuadrado (p<0.001)

Las opciones más representativas son: a) Diferencia de criterios o puntos de vista 
(21.7%), b) Falta de empatía o afinidad (16.4%), c) Por imposiciones o autoritarismo 
(15.6%), d) Por desvalorizaciones o discriminaciones (13.0%), y, e) Por contraposiciones 
de intereses y Por diferentes maneras de actuar (12.7% en ambos casos).

La naturaleza del conflicto, es decir, su origen no puede ser entendido de igual 
manera si las personas lo consideran positivo o negativo. Es decir, el hecho de que 
se produzca un conflicto puede variar considerablemente en virtud de la percepción 
del mismo. La Tabla 7 muestra las razones de que se produzca el conflicto según la 
percepción del mismo (positivo o negativo).
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Tabla 7

Razones por las que se produce el conflicto en virtud de sus experiencias según la visión de los mismos: 
positiva vs negativa (%).

Razones por las que se produce el conflicto % Positivo Negativo

Rivalidad en los vínculos 5.2 30.5 69.5

Incumplimiento de normas 8.0 28.7 71.3

Ausencia de autoridad 2.2 12.5 87.5

Falta de conocimientos para llegar a acuerdos 6.8 23.0 77.0

Autoritarismo o abuso de poder 7.0 27.6 72.4

Problemas de comunicación 16.8 28.0 72.0

Actitudes discriminatorias 4.0 39.5 60.5

Indiferencia por el otro 5.2 21.4 78.6

Amor 1.7 15.8 84.2

Desinterés por el otro 4.5 32.7 67.3

Falta de compañerismo 5.7 24.2 75.5

Cuidados 1.5 18.8 81.2

Exceso de cariño 1.0 45.5 54.5

Celos 3.4 27.0 73.0

Ataques la identidad personal o al grupo de pertenencia 2.9 34.4 65.6

Cambios y transformaciones 2.5 37.0 63.0

Deseo de protagonismo 4.1 25.0 75.0

Egoísmo 7.0 23.7 76.3

Falta de respeto 9.7 21.9 78.1

Otro 0.8 22.2 77.8

 En primer lugar, hay que destacar la diferente percepción que se tiene del conflicto 
dado que, como se ha mostrado en la Tabla 2, el conflicto es visto mayoritariamente 
como negativo. Las tres opciones que indican las razones por las cuales se produce el 
conflicto en base a las propias experiencias de los participantes son: a) Problemas de 
Comunicación con un 16.8% de las repuestas (de ellas, un 28.0% ve el conflicto como 
positivo y un 72.0% como negativo); b) Falta de respecto, que alcanza un 9.7% (21.9% 
en el caso de las personas que valoran el conflicto como positivo y 78.1% entre quienes 
lo consideran negativo); c) Incumplimiento de normas con un 8.0%, (un 28.7% considera 
el conflicto como algo positivo y un 71.3% como negativo).
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Discusión

La mayoría de los estudios que se realizan sobre la valoración del conflicto de carácter 
general en estudiantes universitarios, se engloban en el análisis de la relación estudiante-
docente (Davy, Butterworth y Urquhart, 2019), o estudiante-programas de ciudadanía 
(Barsky, 2002; Yarn, 2014),) o en el comportamiento ante el propio conflicto (Martínez-
López et al., 2022). El estudio que se presenta se basa en la valoración del conflicto en 
estudiantes de tres universidades distintas que cursan diferentes titulaciones donde se 
ofrece formación en gestión positiva de conflictos a diferencia de otros estudios que se 
centran en una única titulación y universidad (Dorado et al., 2015a). En el conjunto de 
universidades participantes, el 73.3% de los y las estudiantes valoran el conflicto como 
positivo. En el caso de la Universidad de Murcia, el 81.0% de las personas participantes 
valoran como positivo el conflicto, por encima de la Universidad Complutense de Madrid 
(57.4%) y la Universidad de Minho (66.3%). 

Esta perspectiva es de gran relevancia en las ciencias sociales y en la formación del 
estudiantado dado que, la valoración positiva del conflicto favorece su resolución, tal y 
como indican numerosos estudios desde Baruch y Folger (1996), pasando por Dorado et 
al. (2015), hasta estudios más recientes realizados por LaBelle (2023). Las personas que 
adquieren competencias en la gestión positiva de conflictos y habilidades mediadoras 
generan una relación democrática entre sus iguales (Bickmore, 2015), basada en los 
principios de respeto, inclusión, equidad, diálogo y reconocimiento, olvidando aquella 
idea de dominio y sumisión que ha imperado durante mucho tiempo (Redorta, 2021). La 
identificación de las problemáticas y la percepción de la gestión positiva de los conflictos 
ayuda a crear un contexto que garantiza su resolución, a partir de la contextualización, 
interpretación y empatía (Barton y Levstik, 2004). 

Los y las participantes que consideran el conflicto como positivo, identifican como 
posibles causas de los mismos: a) Exceso de cariño (45.5%); b) Actitudes discriminatorias 
(39.5%); c) cambios y transformaciones (37.0%); d) ataques a la identidad personal o al 
grupo de pertenencia (34.4%); e) desinterés del otro (32.7%) y f) Rivalidad en los vín-
culos (30.5%). En cambio, quienes valoran como negativo el conflicto (19.0%), obtienen 
mayores valores en las siguientes opciones: a) Ausencia de autoridad (87.5%); b) Amor 
(84.2%); c) Cuidados (81.2%) y d) Falta de respeto (78.1%). Son numerosos los estudios 
que reflejan que los conflictos que tiene la juventud en relación con el amor, el cariño y 
las faltas de respeto pueden producirse en el seno de sus relaciones sentimentales, por 
eso no es de extrañar los elevados porcentajes de quienes consideran el conflicto como 
negativo por estas causas. Como señala en un reciente estudio -Palomino et al. (2021), 
desarrollado en España, la valoración romántica de las relaciones se asocia a un apego 
ansioso, la aceptación de relaciones con un carácter abusivo y lo más importante, con 
la justificación de una potencial conducta violenta; y de ahí, el origen de los conflictos. 

La percepción negativa del conflicto pondría en evidencia la necesidad de trabajar 
por una cultura de paz y una sociedad inclusiva capaz de gestionar y resolver sus con-
frontaciones (Duckworth et al., 2019). Los y las estudiantes que son conscientes de sus 
necesidades en relación con la gestión de los conflictos, ven la necesidad de modificar 
sus narrativas frente a los mismos (Avruch y Nan, 2013). En este punto, a raíz de esta 
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consciencia, se abre una oportunidad para la mediación, como estrategia/práctica que 
permite que las comunidades, como en cualquier sistema social, desarrollar sus normas 
y protocolos para resolver sus disputas y, en el proceso, mejorar las relaciones comuni-
tarias (Munuera y Armadans, 2023). 

El aprendizaje en la resolución de conflictos lleva a la persona a su utilización, 
una vez comprobados los beneficios de este procedimiento, en todas las disciplinas 
estudiadas (Avruch y Nan, 2013; Martínez et al., 2022). Según determinadas investiga-
ciones (Lacuesta-Vizcaino y Traver-Martí, 2018; Rosales y García, 2019), una vez que el 
sujeto ha experimentado los beneficios de la resolución de conflictos positiva, conoce 
la forma eficaz de resolverlos. Por ello, la formación en la gestión de conflictos o en 
los Medios Adecuados de Solución de Controversias -conocidos como MASC- que 
se pueda recibir en la universidad, favorece el desarrollo de una cultura de paz y el 
dialogo en la sociedad (García-Villaluenga, 2009; Viana, 2011; Alonso, 2013; Dorado et 
al., 2015; Zárate-Rueda et al., 2021). 

Si concretamos qué tipo de conflictos tienen las personas estudiantes con personas 
de otras edades, destaca en primer lugar, diferencia de criterios o puntos de vista 
(21.7%), seguidos de Falta de empatía o afinidad (16.4%); y, en tercer lugar, por Imposi-
ciones o autoritarismo (15.6%). Según los registros por universidades, la Universidad 
Complutense de Madrid destaca con un 95.1% de valores Alto/Medio en relación a la 
opción de respuesta Diálogo y Acuerdo entre las partes, cuando el resto de universi-
dades no llega al 80%. Situación similar ocurre en relación con la Mediación, donde la 
Universidad Complutense de Madrid obtiene un registro del 90.2%, por un 78.3% de 
la Universidad de Murcia y un 64.1% de la Universidad de Minho. 

Además, dentro de los hábitos y formas de relacionarse que puede tener la población 
de esta cohorte de edad, la novedosa práctica del sexting incrementa los conflictos con la 
digitalización de las relaciones sociales amorosas (Bianchi et al., 2021). La consideración 
de las redes sociales como instrumento que utiliza el estudiantado universitario para 
resolver sus problemas (Turan et al., 2020), no puede considerarse como un mecanismo 
efectivo para ello, o al menos, no hay evidencias consolidadas de ello. Manca y Ranieri 
(2017), establecen que gran parte de los problemas que surgen entre personas de esta 
edad guardan relación con la exposición o difusión de controversias en las redes sociales. 
Las personas estudiantes siguen viendo la vía judicial como espacio de resolución de 
los conflictos, lo que demuestra su confianza en las instituciones. Sin embargo, se debe 
fomentar la adquisición de competencias en relación a la cultura de la paz, la gestión 
positiva de los conflictos y los Medios Adecuados de Solución de Controversias, entre 
los que se encuentra la mediación, como sugieren numerosas y recientes investigaciones 
(Gavaldón y Ambrosy, 2023; Barón et al., 2022).

La formación recibida en la gestión positiva de conflictos da competencias al estudian-
tado y conocimiento sobre las formas más adecuadas de su resolución. Esta formación 
puede implementarse al igual que lo han hecho universidades internacionales (Barsky, 
2002). Estas universidades donde se desarrollan competencias en resolución pacífica de 
los conflictos incluso han transformado su organización a una gobernanza colaborativa, 
donde se ha implantado centros que estudian, investigan y forman en mediación.



Pilar Munuera Gómez, José Ángel Martínez-López, Jerónimo Molina Cano y Ana Maria Costa e Silva

RIE, 2024, 42(2)

Conclusiones 

A pesar de las escasas publicaciones sobre la percepción global que tienen los y las 
estudiantes de los conflictos, este trabajo supone una ocasión para abordar este objeto de 
estudio. El planteamiento inicial descrito en el objetivo general era conocer la percepción 
del conflicto y comparar los resultados de las tres universidades participantes. Entre los 
resultados obtenidos se establece que, de forma mayoritaria, el conflicto es visto como 
positivo por parte del estudiantado. De forma comparada, existe una diferencia signifi-
cativa entre las percepciones del estudiantado de la Universidad de Murcia con respecto 
al resto de universidades participantes en el estudio, al considerar que el conflicto como 
positivo, y, por tanto, es una oportunidad para resolver situaciones de dificultad social. 

En relación con las razones por las cuáles se producen los conflictos, las opciones 
mayoritarias han sido: Problemas de comunicación, Falta de respecto, e Incumplimiento 
de normas. Se destaca que, a pesar de ser universidades con diferentes características 
(origen, número de estudiantes, etc.), no presentan diferencias significativas en la per-
cepción de los conflictos que afrontan. 

En relación con los comportamientos y eficacia de procedimientos que utilizan los 
estudiantes para resolver los conflictos, destaca: a) Dialogar y escuchar al otro; b) Buscar 
el acuerdo partiendo de las diferencias; c) Evitar el conflicto; d) Dialogar para convencer; 
e) Competir con el otro y f) Reconsiderar su posición. La utilización de las redes como 
medio de resolución contrasta con los estudios existentes realizados por Manca y Ranieri 
(2017), Turan et al. (2020) y otros. 

Las experiencias incipientes desarrolladas en las distintas universidades estudiadas 
favorecen la gestión positiva de los conflictos entre los y las jóvenes universitarias, que 
son totalmente distintos entre sus pares y adultos/as, y pueden ayudar a construir su 
personalidad en la transición a la vida adulta, generando una cultura de dialogo y paz 
(Viana, 2011). 

Las habilidades para gestionar los conflictos siempre pueden mejorar mediante una 
formación adecuada según los estudios realizados por Torrego (2004), García-Villaluenga 
(2009), Alonso (2013), Dorado et al. (2015) y Zárate-Rueda et al. (2021). En la mayoría 
de ellos, la universidad española, apuesta por la adquisición de competencias de reso-
lución de conflictos en el desarrollo de acciones para la construcción de una ciudadanía 
dialogante a través del impulso de la mediación. 

La existencia de conflictos en la universidad, la formación en Medios Adecuados de 
Solución de Controversias y la LCU, constituyen elementos básicos para la consolidación 
de la gestión positiva de los conflictos en la universidad, respecto a las transgresiones 
que se puedan realizar en temas relacionados con la tolerancia, inclusión, atención a 
la diversidad, etc. Los servicios de mediación existentes en las universidades logran la 
sensibilización de la comunidad universitaria para gestionar sus conflictos a través del 
dialogo. Estos servicios contribuyen a que sus beneficiarios/as se conviertan en agentes de 
cambio para lograr una sociedad dialogante y democrática en la que impere una cultura 
de paz (Rosales y García, 2019). Todo ello favorece la construcción de una cultura de 
paz dentro de la universidad que se extenderá a la sociedad en general, construyendo 
una ciudadanía dialogante, inclusiva y respetuosa.
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La formación en los Medios Adecuados de Solución de Controversias, donde se 
encuentra la mediación, favorece la potenciación de la escucha y el diálogo entre las 
personas. Esta formación es fundamental en la construcción de una cultura de paz, y 
especialmente, en la educación superior para generar sociabilidad, responsabilidad, ciu-
dadanía democrática y favorecer la instauración de la paz en la sociedad. Esta función 
la puede llevar a cabo la Universidad a través de la formación en la gestión positiva de 
conflictos como estrategia de intervención y prevención, en consonancia con las metas 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (2015), como 
son el 4, la 5 y 16.

Finalmente, se indican algunas limitaciones de esta investigación, como la configura-
ción y amplitud de la muestra, que en investigaciones futuras debe ser ampliada a otras 
universidades, más cursos y por titulaciones y/o ramas de conocimiento. Otra limitación, 
es la escasa producción científica en la actualidad, desde una perspectiva nacional e inter-
nacional, en relación con la valoración del conflicto, así como las fórmulas de resolución 
de los mismos, más allá de las disparidades que pueden surgir entre el profesorado y el 
alumnado, lo que dificulta analizar los resultados e ir fortaleciendo la investigación en 
este objeto de estudio. A pesar de estas limitaciones, el estudio realizado ha permitido 
recoger informaciones importantes sobre cómo el estudiantado percibe y gestiona los 
conflictos y sobre la importancia y necesidad de las universidades incorporaren formación 
y servicios específicos en esta materia.
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