
Zanatta-Colín, M. E., Plata-Zanatta, L. D., Moysen-Chimal, A. y Ponce-Dávalos, T. (2024). Evidencias de va-
lidez y confiabilidad de indicadores de violencia y prácticas escolares de discriminación normalizadas. Revista 
Educación, 48(2). http://doi.org/10.15517/revedu.v48i2.58621

Evidencias de validez y confiabilidad de indicadores de vio-
lencia y prácticas escolares de discriminación normalizadas

Validity and Reliability Evidence for Indicators of Violence and 
Standardized Discriminatory Practices in Schools

Martha Elizabeth Zanatta Colín
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México
elizatt12@live.com
https://orcid.org/0000-0001-5978-7854 
____________________________________
Larissa Desiree Plata Zanatta
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México
larissap_z@hotmail.com (Correspondencia)
https://orcid.org/0000-0001-8946-3818 

Recepción: 09 de abril de 2024 
Aceptado: 01 de julio de 2024

¿Cómo citar este artículo?

DOI:  http://doi.org/10.15517/revedu.v48i2.58621
Artículo científico de investigación

ISSN: 0379-7082 / e-ISSN 2215-2644Revista Educación, 2024, 48(2), julio-diciembre

Alejandra Moysen Chimal
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México
amoysenc@uaemex.mx
https://orcid.org/0000-0002-2201-2737 
___________________________________
Teresa Ponce Dávalos
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México
tponced@uaemex.mx
https://orcid.org/0009-0000-7534-691X

Esta  obra  se  encuentra  protegida  por  la  licencia  Creativa  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional

http://doi.org/10.15517/revedu.v48i2.58621
mailto:elizatt12%40live.com?subject=
https://orcid.org/0000-0001-5978-7854
mailto:larissap_z%40hotmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0001-8946-3818
http://doi.org/10.15517/revedu.v48i2.58621
mailto:amoysenc%40uaemex.mx?subject=
https://orcid.org/0000-0002-2201-2737
mailto:tponced%40uaemex.mx?subject=
https://orcid.org/0009-0000-7534-691X


2

RESUMEN

El objetivo del estudio consistió en la obtención de indicadores de violencia y prácticas escolares 
de discriminación y normalización en población universitaria, como sustento para la construcción de 
un instrumento psicométrico que permita obtener información para la toma de decisiones en materia 
de prevención e intervención de la violencia escolar. La investigación es cuantitativa y corresponde a 
un estudio instrumental, mediante un diseño de dos fases: exploración de indicadores y de validez de 
construcción. La población participante fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico de 
tipo intencional. En la primera fase, participaron 30 personas de los cursos de formación ciudadana y 
formación en valores. En la segunda fase, fue seleccionado, mediante un muestreo no probabilístico de 
tipo intencional, un grupo de 502 participantes inscritos en el nivel medio superior y nivel superior de 
una universidad pública. La primera fase pretendió explorar indicadores de prácticas y disposiciones 
de discriminación y normalización con respecto a la violencia, mediante un cuestionario de opinión. Se 
seleccionaron las diez respuestas más representativas de cada categoría, con sustento en la información 
recabada por dicho cuestionario se diseñó un instrumento. En la segunda fase, se procedió a la obten-
ción de evidencias de validez referidas a la estructura interna y confiabilidad/precisión del instrumento 
diseñado, mediante las técnicas estadísticas de análisis factorial exploratorio de rotación varimax de 
componentes principales y el alfa de Cronbach. Los resultados reportan una varianza acumulada de 
50.695 %, explicada por cuatro factores denominados con sustento en el contenido de la agrupación 
de los reactivos: factor uno Prácticas escolares de acoso y violencia, comprende cinco indicadores; el 
factor dos explora las prácticas escolares de tolerancia de la violencia a través de cuatro reactivos; el 
tercer factor comprende las disposiciones personales a la discriminación de género, mediante cuatro 
reactivos y el factor cuatro explora, mediante tres reactivos, las prácticas personales de normalización 
de la violencia. El análisis de consistencia interna reportó un alfa de Cronbach .807. El instrumento re-
portó evidencias de validez referidas al constructo y de confiabilidad/ precisión. La estructura factorial 
es congruente con indicadores de antivalores que se configuran como prácticas de anticultura.

PALABRAS CLAVE: Violencia, Ambiente educacional, Derechos humanos, Discriminación, Psicometría.

ABSTRACT

The objective of the study was to obtain indicators of violence and school practices of discrimina-
tion and normalization in university students. These indicators support the creation of a psychometric 
instrument designed to inform decision-making in the prevention and intervention of school violence. 
This quantitative study follows an instrumental design with two phases: exploration of indicators and 
validation of construction. Participants were selected through a non-probabilistic purposive sam-
pling. In the first phase, thirty students from citizenship and values training courses participated. In 
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the second phase, 502 high school and college students from a public university were selected. The 

first phase aimed to explore indicators of practices and dispositions related to discrimination and 

normalization of violence using an opinion questionnaire. The ten most representative responses in 

each category were used to design an instrument. Furthermore, in the second phase, evidence of the 

instrument’s validity and reliability was obtained through exploratory factor analysis with varimax 

rotation of principal components and Cronbach’s alpha. The results showed a cumulative variance of 

50.695%, explained by four factors: 1. school practices of harassment and violence (five indicators); 

2. school practices of tolerance of violence (four items); 3. personal dispositions to gender discri-

mination (four items); 4. personal practices of normalization of violence (three items). The internal 

consistency analysis reported a Cronbach’s alpha .807. The instrument demonstrated construct va-

lidity and reliability/accuracy. The factorial structure aligns with indicators of anti-values that are 

configured as anti-culture practices.

KEYWORDS: Violence, Educational Environment, Human Rights, Discrimination, Psychometrics.

INTRODUCCIÓN

La violencia es una problemática con un alto índice en los espacios escolares, condición que afecta 

al desarrollo del estudiantado (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura [UNESCO], 2023). La violencia en las escuelas representa una problemática social que se 

ha incrementado en los últimos años. García-García et al. (2017) reportan una incidencia de la violen-

cia y el acoso del 11.45%, a nivel mundial y en específico, mientras que la incidencia de la violencia 

física, verbal y social alcanza un 13.30%. Sin embargo, las tasas de prevalencia documentadas del 

acoso escolar varían mucho entre los estudios realizados en diferentes países. Dicha incidencia varía 

dependiendo del contexto sociocultural, pero en general se ha incrementado en los últimos años. 

Se ha comprobado que el vivenciar algún tipo de violencia escolar lesiona aspectos personales y 

escolares relativos al desarrollo integral de los educandos, la convivencia y la permanencia escolar 

(Smiley et al., 2021). Las prácticas de acoso representan un fracaso en la protección contra la discri-

minación y abuso que afectan a la formación personal y la vida (Trucco y Inostroza, 2017). 

La vinculación de la violencia escolar con la presencia de antivalores y prácticas de vulneración 

de los derechos humanos permite inferir la premisa de la presencia de indicadores de una anticultura 

escolar que ha permitido la normalización de la discriminación y los abusos. Los antivalores, al igual 

que los valores, son aprendidos en procesos de interacción social. Por tanto, se adquieren a través de 

procesos psicosociales y son significados al compartirse a través de la convivencia (Armengol, 2020).

Como mencionan Monterrosa y Díaz (2020) la normalidad y anormalidad son una cuestión esta-

dística y un consenso social. En países con altos índices de violencia, ésta se empieza a vivir como 
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parte de la vida y de la realidad, donde la violencia es observada, causa dolor e indignación, pero no se 
reclama y no se penaliza, lo que conlleva paulatinamente a la aceptación. La normalización de la vio-
lencia inicia desde la infancia, en espacios familiares, sociales y escolares, en los cuales la interacción 
signada por la violencia se vuelve común (Monterrosa y Díaz, 2020) con la consecuente disposición 
a asumirse como víctimas o victimarios en las escuelas.

A su vez, Núñez (2024) afirmó que la violencia se mantiene y se intensifica porque se banalizan 
dichos comportamientos y se quedan impunes. En otras palabras, se normalizan o naturalizan los 
comportamientos violentos. En consistencia, la intervención educativa requiere de la no tolerancia 
de este tipo de conductas y de la formación en valores para la convivencia pacífica. En los últimos 
años, se enfatiza la importancia de la práctica de los derechos humanos y de la sensibilización que 
favorezca la empatía hacia los pares, como elementos fundamentales para el éxito en la convivencia 
de las personas involucradas (Nuñez et al., 2021).

Formar para la convivencia democrática armónica requiere de habilidades socioemocionales para 
mejorar las relaciones humanas y resolver conflictos sin llegar a la violencia escolar (UNESCO, 
2019). En palabras de Delors (1996) el saber ser y el saber convivir. En consistencia, Morin (1999) 
promulga el desarrollo de capacidades de dimensiones personales, específicamente por medio de 
los saberes respecto a: la condición humana, la identidad, la comprensión y ética de la humanidad; 
saberes que coadyuvarán a humanizar y favorecerán el respeto, la solidaridad, la comprensión, la 
inclusión y la aceptación de diversas posturas e identidades. Las relaciones persona – sociedad re-
quieren de ambientes escolares que privilegien la convivencia armónica por medio de la práctica de 
los valores que sustentan los derechos humanos y la convivencia de la ciudadanía a través del respeto, 
la tolerancia, la inclusión y la comprensión. 

La importancia de integrar en el nivel medio superior y superior la formación en valores para la 
convivencia, en términos de civilidad, se ha cuestionado por considerar que dichos valores debieran 
estar ya instaurados. No obstante, el clima de acoso y los niveles de violencia escolar que persisten en 
estos niveles justifica que se elaboren herramientas que permitan identificar la presencia de prácticas 
de discriminación, acoso y violencia generados por actitudes que se conforman por antivalores que 
condicionan la intolerancia y la normalización de la violencia. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2023) reporta un alto índice 
de la percepción de las y los ciudadanos, respecto a la apreciación de la discriminación de grupos por: 
raza, color de piel, imagen corporal, discapacidad, orientación sexual, edad avanzada, entre otros. 
Datos que representan un incremento considerable en contraste con los porcentajes reportados en 
el 2017. Es posible inferir que el incremento y persistencia de dichas prácticas de discriminación se 
deben a la presencia de creencias en relación con estereotipos que conducen a la devaluación de las 
personas que presentan rasgos o características estigmatizadas.
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La finalidad del presente estudio fue diseñar y obtener evidencias de propiedades psicométricas de 
un cuestionario para su uso en población escolar, de nivel medio superior y superior, con el objetivo 
de obtener indicadores de violencia y prácticas escolares de discriminación y normalización en alum-
nado universitario, como sustento para la construcción de un instrumento psicométrico para la toma 
de decisiones en materia de prevención e intervención de la violencia escolar. Dichos indicadores 
comprenden creencias y prácticas que representan antivalores que vulneran los derechos humanos y 
promueven la violencia escolar y el desarrollo de una dinámica interpersonal disfuncional, signada 
por el acoso, la intolerancia y un trato no digno. En contraste, la convivencia armónica requiere de la 
formación en valores, que sustentan los derechos humanos, para favorecer una cultura de paz. La edu-
cación para el desarrollo sostenible de la Agenda 20 – 30, de acuerdo con la UNESCO (2017), alude 
a la formación integral para lograr objetivos en torno a la promoción de dicha cultura, como factor in-
dispensable para la erradicación de la violencia. Finalidades sustentadas en la práctica de los derechos 
humanos como es el caso de: la aceptación de la diversidad, la inclusión, la igualdad de género, los 
valores sociales, las prácticas ciudadanas para favorecer una sociedad sustentable. Para lograr tales 
finalidades educativas, las instituciones han instrumentado políticas educativas que tienden hacia una 
formación integral que comprenda y posibilite el desarrollo de la esfera personal en aspectos éticos, 
las habilidades socioemocionales para la convivencia armónica y los valores sociales.

La evaluación e intervención en la problemática de violencia escolar requiere de instrumentos que 
permitan identificarla y que posean evidencias de validez y confiabilidad para su uso en la población 
deseada. De acuerdo con los Estándares para pruebas educativas y psicológicas (American Educatio-
nal Research Association et al., 2018) mencionan que el proceso de validación de una prueba conlleva 
a tener evidencia pertinente para las interpretaciones de los puntajes obtenidos en las pruebas. La 
evidencia de validez de una interpretación es dada por medio de los puntajes de la prueba para un uso 
especificado. Especificar la finalidad del instrumento es una condición necesaria para el uso justifica-
do de la prueba. Por otra parte la confiabilidad/precisión indica la coherencia de los puntajes, lo que 
ayuda a la toma de decisión e interpretación de los puntajes que reporte su aplicación.

El presente artículo se estructura en los siguientes apartados: conceptualización del tema y variables 
de estudio; antecedentes de investigación sobre instrumentos de evaluación de la violencia escolar; el 
método en el que se describe el tipo de investigación y el alcance o nivel del estudio, la población e 
instrumentos de recolección y procedimiento realizado; los resultados, discusión y conclusiones.

Respecto a los resultados, se muestra, en primer lugar, los indicadores obtenidos de la aplicación 
del cuestionario de opinión a treinta integrantes de la comunidad estudiantil, en relación con las ca-
tegorías de: prácticas de violencia escolar, discriminación y su tolerancia en el espacio escolar. En 
segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos del análisis factorial: estadísticos KMO, prueba 
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de esfericidad de Barlett, valores propios, varianzas  y estadísticos de confiabilidad del instrumento, 
agrupación de reactivos y sus pesos factoriales, estructura factorial obtenida. 

Se presenta la discusión de la congruencia teórica de la estructura factorial y las conclusiones 
sobre evidencias de validez de construcción y confiabilidad interna  de los indicadores obtenidos, así 
como la recomendación de uso del cuestionario para la toma de decisiones en relación con la preven-
ción e intervención en el espacio escolar. 

Referentes conceptuales
El tipo de convivencia, determinado por la capacidad de las personas para interrelacionarse en un 

clima de respeto y solidaridad, condiciona un determinado tipo de clima escolar (Sandoval, 2014).  
A su vez, la convivencia es generada por aspectos culturales y por el ejercicio de la disciplina de la 
escuela en cuanto a la práctica de los valores (Pulla, 2017). Por tanto, los valores que sustentan los 
derechos humanos, como son la comprensión, la tolerancia y el respeto constituyen el núcleo esencial 
de la convivencia armónica (Maldonado, 2021). Las habilidades para relacionarse dentro de la ética 
de la convivencia, respetando los valores que sustentan la inclusión de la diversidad y el respeto a 
las personas, se han constituido como parte fundamental de las competencias ciudadanas, concebidas 
como un conjunto de conocimientos y de habilidades en lo cognitivo, afectivo, disposicional y prác-
tico que permiten la actuación constructiva en la sociedad (Arce, 2019). 

La convivencia social requiere de valores que permitan aceptar la diversidad, reconocer la indivi-
dualidad y ejercer la tolerancia para evitar conflictos. Los valores son principios que permiten elegir, 
preferir o apreciar un determinado tipo de acciones y así orientar nuestro comportamiento en función 
de la realización como personas (Céspedes, 2012). Por tanto, la convivencia armónica requiere de la 
práctica en la institución educativa, de los valores que sustentan los derechos humanos, para que se lo-
gre desarrollar un Ethos o disposición a una cultura de Paz por medio de relaciones sociales armónicas.

La noción de cultura deviene de disciplinas diversas como es el caso de la filosofía, la antropolo-
gía, la sociología y la psicología. El término es polisémico y ha sido referido, desde el enfoque fun-
cional estructuralista, a pautas de las organizaciones. En contraste, desde el enfoque interpretativo, se 
concibe como las prácticas e interacciones generadas por creencias, valores, costumbres y tradiciones 
de un determinado grupo. Asimismo, se ha particularizado dicha noción al ámbito donde se produce, 
tal es el caso de la noción de cultura escolar que, desde el enfoque interpretativo, ha sido asociada al 
ambiente escolar y clima escolar (Elías, 2015).

Elías (2015) considera que la cultura escolar tiene diferentes aproximaciones conceptuales, pero 
en general comprende las normas que definen la selección de saberes, las creencias, tradiciones y 
valores que incluye aspectos formales e informales y que tienen un carácter tanto estático como 
dinámico. Esta cultura escolar implica interpretaciones y patrones de comportamiento. La autora 
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argumenta que las autoridades y el cuerpo docente de las escuelas promueven, a través de los valores 
y las normas, culturas positivas o tóxicas.   

Asimismo, la cultura escolar configurada por los códigos y prácticas cotidianas del ambiente edu-
cativo permite dotar de significados a las normas, creencias y valores que se promueven a través de la 
convivencia. Dichos significados son esenciales en la construcción del esquema cognitivo con que se 
asume el tipo de interacciones que se permiten en la vida escolar (Berthoud y López, 2013). La inter-
nalización de la cultura escolar permite desarrollar el sentido de pertenencia y de identificación con las 
disposiciones del grupo (Elías, 2015). Se infiere que la cultura escolar se construye a través de procesos 
de socialización, tipos de interacción y normas de convivencia que generan disposiciones, creencias, 
valores, principios y códigos respecto a juicios y formas de vinculación. En síntesis, la cultura escolar 
determina las disposiciones y tipos de comportamiento en la convivencia cotidiana (Maturana, 2014). 
Se espera que la cultura escolar promueva los valores y las practicas éticas que favorecen el respeto a 
los derechos humanos, la civilidad, el compromiso ciudadano y la convivencia armónica. 

En contraste, la violencia escolar que ocurre en espacios de convivencia da cuenta de la presencia 
de antivalores, comprendidos como atribuciones y normas contrarias a los valores tradicionales, que 
coexisten con los valores de la cultura tradicional (Torres, 2012). Por tanto, en la dinámica de algunos 
espacios educativos, coexiste una cultura soterrada o anticultura que tolera la discriminación, vulnera 
los derechos humanos y normaliza las prácticas de violencia y acoso. 

La anticultura constituye un concepto peculiar, puesto que aun cuando es abordado dentro de 
textos científicos (Faiz et al., 2020; Montanari, 2019; Vitorino et al., 2020), se define escasamente de 
forma conceptual. La anticultura es el conjunto de actitudes o comportamientos contrarios a la cultu-
ra (Real Academia Española, 2021). Al entender que la cultura tiene como finalidad el desarrollo, la 
seguridad, convivencia y la paz (Organización de Estados Iberoamericanos [OEIA], 2018). 

La anticultura escolar se configura por el conjunto de actitudes y comportamientos dentro del am-
biente escolar, que van en contra de la seguridad, del desarrollo, la convivencia y la paz. Elementos de 
anticultura que promueven prácticas constantes de discriminación y violencia, que pierden visibilidad 
por su constancia y son normalizados. Dichas actitudes y comportamientos se constituyen como an-
tivalores (Torres, 2012). Es así como la anticultura escolar se vincula a los tipos de comportamiento 
implicados en cualquier tipo violencia (García y Devia, 2018). En especial la discriminación que 
conlleva al irrespeto, la intolerancia y la exclusión. 

La concepción de la OEIA (2018) sustentó la estructura conceptual del instrumento con respecto 
a explorar disposiciones y prácticas personales y del espacio escolar asociadas a violencia, acoso, 
discriminación y tolerancia de dichas prácticas. Al no existir como tal una teoría que sustente la 
estructura factorial, se obtuvo evidencia empírica a través del cuestionario de opinión para definir y 
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operacionalizar las variables a explorar y cumplir con el primer paso en la construcción de los instru-

mentos (Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2019).  

Antecedentes

Los antecedentes de investigación comprenden: la conceptualización de la violencia, sus causas, 

su relación con la convivencia y con la cultura escolar y las finalidades de los instrumentos diseñados 

para explorar este tipo de prácticas y disposiciones en el espacio escolar.

La noción de violencia se refiere a infligir daño físico, psicológico, económico, sexual o en la afec-

tación a la imagen social de las víctimas. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2017) los tipos de violencia psicológicas son los más frecuentes en el espacio escolar. La 

violencia y agresión se han empleado como términos sinónimos, pero algunos autores consideran que 

la violencia conlleva motivaciones de instaurar relaciones de poder y la agresión esta relacionada con 

una conducta destructiva por frustración de necesidades o metas (Sánchez et al., 2019). El término 

violencia es el más empleado para el ámbito escolar. En los últimos años, surge el constructo Bu-

yilling para precisar el comportamiento relativo al acoso, intimidación o asedio. En relación con la 

violencia psicológica esta se caracteriza por ofensas, expresiones verbales que lesionan la imagen y 

que implican discriminación ante características estigmatizadas. Los diferentes tipos de prácticas de 

violencia dan cuenta de la deficiente instauración de valores éticos o bien, a la presencia de antivalo-

res que afectan a la convivencia escolar y al desarrollo de la personalidad del alumnado. Por ello, se 

justifica la intervención para transformar hacia una cultura de paz (Argüelles, 2021).

La violencia escolar es un problema multideterminado (Cao et al., 2020; Jiménez-Barbero et al., 2019). 

Los factores que la promueven son de tipo: personal (personalidad de víctimas y victimarios); familiares 

(negligencia o violencia intrafamiliar) y con respecto al  ambientes escolar, la negligencia en la disciplina 

(Penalva-López y Villegas-Morcillo, 2017); entre los factores sociales, se encuentra la normalización y 

difusión de la violencia en medios de divulgación, la presión grupal y su normalización en relaciones 

cotidianas que condicionan una cultura que favorece la permanencia de la violencia (Patton et al., 2013).

La relación de la violencia con la presencia de valores y antivalores en la cultura escolar se evi-

dencia en el estudio realizado por Marsollier y Expósito (2021) con el personal docente, que reporta 

la apreciación del estudiantado de los valores morales y sociales como: respeto, responsabilidad, 

generosidad, paciencia, humildad, gratitud, solidaridad, tolerancia, perdón y honestidad. No obstante, 

reconocen que se vive una crisis axiológica de valores. Dicha crisis conlleva una convivencia en su 

espacio escolar, donde se practican antivalores como el irrespeto, intolerancia, mentira, burla, envi-

dia, desobediencia, agresión física y verbal, que afectan a la convivencia. 

Los antivalores son creencias contrarias a principios tradicionales y promueven actitudes peli-

grosas para las personas, la comunidad y la convivencia social (Céspedes, 2012). Los antivalores 
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son instaurados a través del proceso de socialización, mismo que internaliza la cultura del grupo, 

sus creencias, significados, códigos y símbolos. Torres (2012) argumenta respecto a la interrelación 

entre cultura, los valores y la convivencia. La autora enfatiza la importancia de la explicación de la 

violencia desde elementos de la cultura, en específico, en relación con la estructura y disposiciones 

del cuerpo docente y autoridades que reflejan aspectos éticos y que son determinantes en el tipo de 

dinámica o ambiente que genera la convivencia escolar.

 Los altos índices de violencia y acoso que se reportan en la actualidad y las consecuencias en las 

emociones, la identidad, el bienestar y la salud mental justifican la necesidad de desarrollar instrumen-

tos que permitan identificarla, prevenirla e intervenir para su erradicación. En cuanto a su evaluación, 

se han diseñado distintos instrumentos para explorar la violencia y acoso escolar, el primer grupo, que 

comprende la mayor parte de los cuestionarios diseñados, tiene la finalidad de identificar los tipos de 

violencia y/o acoso. Un segundo tipo de cuestionarios se orientan a explorar las consecuencias socioe-

mocionales del acoso escolar. El tercer grupo de cuestionarios estaban dirigidos a la evaluación de la 

violencia en la escuela desde la apreciación de las y los tutores familiares y el cuerpo docente. 

Vera et al. (2017) advierten que de los 33 cuestionarios que identificaron, muchos de ellos consis-

tieron en adaptaciones de otros instrumentos ya validados, la mayoría dirigidos a explorar la percep-

ción de los menores respecto al acoso escolar. González y Arrimada (2021) realizaron un contraste de 

las fortalezas y debilidades de instrumentos para explorar la evaluación del acoso escolar. Se reporta 

que las dimensiones más evaluadas son acoso físico y verbal con indicadores de agresiones físicas 

o verbales, humillación pública, invasión de intimidad y coacción. Entre las fortalezas detectan la 

comprobación de cualidades psicométricas de las escalas y respecto a las debilidades detectan que 

no son evaluados otros elementos pertenecientes al contexto de acoso. Por tanto, la presente investi-

gación tuvo la finalidad de identificar elementos esenciales de la presencia de prácticas de violencia, 

discriminación y normalización de la violencia como elementos clave del contexto y cultura escolar 

que las condicionan.

METODOLOGIA 

Tipo de investigación

Se realizó un estudio empírico cuantitativo. Corresponde a un estudio de tipo instrumental (Mon-

tero y León, 2005). En el presente estudio se diseñó, en un primer momento, un cuestionario de opi-

nión que exploró el tipo de prácticas y creencias que afectan la convivencia escolar. Posteriormente 

se diseñó un instrumento que explora la percepción de la violencia y prácticas escolares de discrimi-

nación y su normalización/tolerancia, mediante indicadores reportados en el cuestionario de opinión 

y en el análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación Varimax.  
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Instrumento
Se diseñó un cuestionario con los diez indicadores más representativos reportados en el cuestiona-

rio de opinión respecto a tres grupos de preguntas: prácticas de violencia, discriminación y tolerancia/
normalización de la violencia en el espacio escolar. La información obtenida mediante dicho cuestio-
nario permitió construir un cuestionario con una estructura hipotética de tres factores, conteniendo 10 
ítems, ajustando un banco total de 30 reactivos, con cinco opciones de respuesta en escala de 1 a 5, 
rango que permite ubicar la posición personal de las y los participantes respecto al grado de acuerdo 
o desacuerdo, en cada uno de los indicadores. 

Los indicadores de la estructura factorial fueron evaluados por juezas y jueces que dieron cuenta 
de su pertinencia, relevancia y claridad para con la dimensión medida. La información vertida por 
dicho grupo de expertos sustentó el ajuste en la expresión y contenido de cada indicador. Una vez 
realizados dichos ajustes al cuestionario, se aplicó a un grupo pequeño para verificar la comprensión 
de las instrucciones de la escala de respuesta y de cada uno de los reactivos. El análisis factorial ex-
ploratorio agrupó los indicadores en cuatro factores. El cuestionario reportó evidencias de cualidades 
de consistencia interna y de confiabilidad/precisión, obtenidas a partir de la información reportada por 
el alumnado de la institución educativa que participaron en la investigación.

Población
La muestra se conformó por estudiantado de una universidad pública mediante un muestreo no pro-

babilístico intencional.  Se les explicó a los y las participantes la finalidad del estudio. Esta comunidad 
estudiantil participó en una investigación que tuvo la finalidad de explorar la formación socio moral 
para la práctica de los derechos humanos y los valores ciudadanos, para tal efecto contestaron, previo 
consentimiento informado, una batería de instrumentos que ha permitido comprender la dinámica de la 
formación ética y la convivencia en la institución educativa. A su vez, permitió la publicación de un ar-
tículo respecto al sentido y tendencias de la formación ciudadana y los valores sociales (Zanatta et al., 
2023). El presente cuestionario fue contestado por la misma población estudiantil de 502 personas con 
un rango de edad de 15 a 24 años (M = 19.78 y DE= 3.01), 195 hombres (39%) y 307 mujeres (61%). 
El nivel de escolaridad del grupo participante reportó los siguientes porcentajes relativos y absolutos: 
126 (25%) del nivel medio superior y 376 (75%) de nivel licenciatura. Los criterios en la selección de 
la muestra fueron acordes a los requeridos en estudios instrumentales, se cumplen los criterios actuales 
de la teoría de la respuesta al ítem, consistentes en contar con diez personas participantes o más por 
reactivo del instrumento y muestras grandes mayores a 300 personas participantes (Ferrando et al., 
2022). Se comprobó la adecuación muestral a través del estadístico KMO (.818).

En un formato previo a la aplicación del cuestionario, se le solicitó al sector estudiantil que es-
tuvieran dispuestos a participar firmar la carta de consentimiento, con lo cual asentaban su partici-
pación, al contestar de manera voluntaria el instrumento. Se explicó que la aceptación o declinación 
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para participar en el estudio no tendría implicaciones en su condición escolar. Asimismo, se les asegu-

ró la confidencialidad y anonimato de sus respuestas en el cuestionario, en virtud de que los datos se 

analizaron de manera grupal. Los datos obtenidos fueron utilizados únicamente con fines estadísticos 

y de investigación.

Procedimiento

Los resultados del cuestionario de opinión sustentaron la elaboración de los reactivos del instru-

mento. El instrumento diseñado fue aplicado a una población estudiantil de 30 personas, la misma 

cantidad de hombres y mujeres, inscritos formalmente en la universidad que participaron en el estudio 

piloto para verificar la comprensión de los reactivos y la pertinencia de la escala de respuesta. En un 

segundo momento, se realizó la aplicación grupal a las personas participantes de la presente investi-

gación. Al seguir los criterios establecidos por Macía-Sepúlveda (2010) para comprobar la adecua-

ción del tamaño de la muestra, se obtuvo el estadístico de Kaisen - Mayer-Olkin (KMO) y prueba de 

esfericidad de Barlett para comprobar la satisfacción de la estructura factorial, así como el número de 

factores extraídos. 

Para obtener las evidencias de validez referidas al constructo del Cuestionario se empleó un análi-

sis factorial exploratorio de componentes principales, rotación varimax (Macía-Sepúlveda, 2010) que 

permite determinar si los reactivos que conforman el instrumento presentan coherencia de conforma-

ción de los factores. El análisis factorial es una técnica de reducción de dimensiones, identificando el 

número de factores con correlación entre los elementos, los cuales son fundamentales para medir un 

constructo. Se estimaron pesos factoriales por arriba de .40. Para la consistencia interna del instru-

mento se calculó el coeficiente alfa de Cronbach.

RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos fases: resultados de la aplicación del cuestionario de opinión a 

una población estudiantil de 30 integrantes, en una primera fase. En la segunda fase se reportan tablas 

con indicadores de cualidades psicométricas del cuestionario diseñado en la población objeto de estudio. 

Resultados Primera fase

El cuestionario de opinión aplicado al alumnado de nivel medio superior y superior permitió iden-

tificar indicadores de prácticas de violencia y acoso, discriminación y su tolerancia en el espacio 

escolar. Con sustento en dichos indicadores se elaboraron los reactivos, que se pueden observar en la 

Tabla 1, agrupados en torno a las dimensiones de dicho cuestionario.

Tabla 1.

Indicadores de prácticas de violencia y acoso, discriminación y su tolerancia en el espacio escolar
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Pregunta 1. Prácticas de violencia en el espacio escolar
Existen prácticas de discriminación entre mis compañeras/os 

Existen prácticas de acoso entre mis compañeras/os
Algunos profesores ofenden a las/los estudiantes
Me considero vulnerable ante la discriminación

La violencia verbal es común entre mis compañeras/os
En lo personal he experimentado alguna práctica de acoso

Existe violencia física entre algunas/os compañeras/os
Existe acoso sexual de algunas/os docentes a las/los estudiantes

En mi escuela las/los estudiantes son vulnerables a sufrir acoso sexual
Me resulta indignante el acoso sexual de las/los profesores hacia las/los estudiantes

Pregunta 2.  Prácticas de Discriminación en la escuela
Me resisto a establecer amistad con personas homosexuales

Pienso que los hombres son mejores para ocupar cargos directivos
La homosexualidad es una perversión

El sexo de un candidata/o es un factor que valoro para apoyarla/o
Las personas son aceptadas por su imagen corporal

Creo que las personas de raza indígena tienen menos oportunidades de éxito en la 
educación superior

Pienso que los compañeras/os indígenas tienen dificultades académicas
Considero que las personas con capacidades diferentes no debieran de estar en 

escuela regular
La condición social de las/los candidatas/os influye en mi toma de decisión de voto

En mi escuela se trata diferente a hombre y mujeres
Pregunta 3. Tolerancia o Normalización de la violencia en la institución educativa

En mi escuela se tolera la humillación
En mi escuela se discrimina a las personas por su condición diferente

En mi escuela se tolera la violencia
Las burlas son comunes a nuestra edad

Pienso que la violencia es una práctica común a nuestra edad
Muestro indiferencia cuando se insulta a un/a compañera/o

Considero que ser violenta/o es necesario para ser respetada/o
Pienso que el acoso surge porque las personas lo provocan

Cuando alguien es acosado evito involucrarme
Muestro indiferencia cuando algún compañera/o es humillado

Nota. Los reactivos fueron elaborados con base en las diez respuestas más representativas de las 
preguntas del cuestionario de opinión relativas a: tipos de prácticas de violencia y acoso escolar, dis-
criminación, tolerancia y/o normalización de la violencia en el espacio escolar. La redacción de los 
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reactivos comprendió las apreciaciones de este tipo de prácticas y disposiciones tanto en el espacio 

escolar, como en lo personal. Se obtuvieron frecuencias de las respuestas del estudiantado en los 

reactivos del cuestionario, en cada uno de los cinco puntos de la escala Likert, que comprende de 

totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia..

Resultados segunda fase

En esta fase se reportan datos estadísticos de la aplicación del análisis factorial de componentes 

principales con rotación varimax y de la información recabada por el instrumento diseñado. Procedi-

miento solicitado desde la psicometría para identificar evidencias de validez referidas al constructo y 

evidencias de confiabilidad. Con la finalidad de obtener mayor pertinencia en los reactivos agrupados 

en cada factor, se solicitaron cargas factoriales mayores a .40.  La adecuación del tamaño de la muestra 

se verificó a través del valor (.818) del estadístico KMO. La prueba de esfericidad de Bartlett indicó 

una significancia de .000, es decir, si existe la correlación entre los reactivos (Macía-Sepúlveda, 2010). 

El análisis factorial agrupó un total de 16 reactivos, de los 30 reactivos originales que conforma-

ban el instrumento. El primer factor prácticas escolares de acoso y violencia, quedó conformado con 

cinco reactivos; el factor dos explora las prácticas escolares de tolerancia de la violencia, a través de 

cuatro reactivos; el tercer factor comprende las disposiciones personales a la discriminación de géne-

ro, mediante cuatro reactivos y el factor cuatro explora prácticas personales de normalización de la 

violencia mediante tres reactivos. 

La Tabla 2 contiene los valores propios (valor Eigen ≥1), varianzas por factor y varianza acumula-

da. Asimismo, se reportan los indicadores estadísticos de cada factor (alfa). Los indicadores estadísti-

cos reportan un total de varianza de 50.695%, explicada por cuatro factores que integran 16 reactivos 

y un nivel adecuado de consistencia interna total (alfa de Cronbach de .807).

Los valores propios o Eigen son mayores a uno. El punto de quiebre de la varianza, entre los tres 

primeros factores es mayor a uno, lo que indica independencia en los constructos que miden, en con-

traste, los dos últimos factores: disposiciones personales con respecto a discriminación y tolerancia 

de la violencia, el punto de quiebre de la varianza es menor a uno (0.8) que indica una mayor inter-

dependencia. No obstante, el punto de quiebre es mayor a medio punto, entre el factor tres y cuatro, 

diferencia en varianza que permite considerar al cuarto factor. En consistencia, la varianza explicada 

por los dos factores indican su aporte al constructo medido.

Tabla 2.

Valor Eigen, porcentaje de varianza acumulado, alfa de Cronbach y Omega de McDonald del Cuestio-

nario de Violencia y prácticas escolares de discriminación y normalización, en estudiantes Universitarios
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Factor Valor Eigen Porcentaje de Varianza Porcentaje Acumulado Alfa de Cronbach
1 4.849 24.243 24.243 .776
2 2.608 13.044 37.284 .786
3 1.427 7.134 44.418 .760
4 1.255 6.276 50.695 .597

Nota: alfa de Cronbach total .807
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos del análisis factorial exploratorio de componentes 
principales, rotación varimax, al quedar conformados cuatro factores, el peso factorial de los reac-
tivos va de .514 a .846 y la comunalidad de 0.406 a 0.753. En la estructura factorial se integra el 
contenido de los reactivos agrupados por factor que permitió darles la denominación apropiada y da 
cuenta de indicadores consistentes de prácticas de violencia, discriminación y tolerancia / normaliza-
ción tanto por parte del centro escolar como en las disposiciones y prácticas personales del alumnado.

Las cargas factoriales de cada reactivo muestran una alta correlación del reactivo con el factor (r ≥ 
.50), lo que indica mayor consistencia en la dimensión medida. Asimismo, las comunalidades son mayo-
res a .40, esto muestra la proporción de varianza que aporta el item para contribuir a la varianza total ex-
plicada del instrumento. Los criterios de la teoría de la respuesta al ítem solicitan una varianza explicada 
total del instrumento igual o mayor a .50, criterio que cumple la varianza obtenida por el instrumento.

Tabla 3.
Estructura Factorial del Instrumento de violencia y prácticas escolares de discriminación y normalización

Factor 1. Prácticas Escolares de Acoso y Violencia Cargas Factoriales Comunalidad
Existen prácticas de acoso entre mis compañeras/os 0.837 0.753

Existen prácticas de discriminación entre mis compañeras/os 0.786 0.650
Algunas/os profesoras/os ofenden a las/los estudiantes 0.691 0.537

Es común el acoso sexual de las/los profesores a las/los estudiantes 0.552 0.425
En mi escuela las/los estudiantes son vulnerables a sufrir acoso sexual 0.514 0.406

Factor 2. Prácticas Escolares de Tolerancia de la Violencia
En mi escuela se tolera la humillación 0.801 0.746

En mi escuela se tolera la violencia 0.752 0.556
En mi escuela se discrimina a las personas por su condición diferente 0.714 0.613

En mi escuela se trata diferente a hombre y mujeres 0.572 0.529
Factor 3. Disposiciones Personales de Discriminación de Género

Me resisto a establecer amistad con personas homosexuales 0.846 0.727
La homosexualidad es una perversión 0.789 0.658

Pienso que los hombres que son mejores para ocupar cargos directivos 0.694 0.546
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Considero que ser violenta/o es necesario para ser respetada/o 0.596 0.551
Factor 4. Prácticas Personales de normalización de la Violencia

Muestro indiferencia cuando algún (a) compañera/o es humillada/o 0.799 0.663
Muestro indiferencia cuando se insulta a un compañera/o 0.755 0.606

Cuando alguien es acosada/o evito involucrarme 0.568 0.421

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Los indicadores explorados en la primera fase evidencian la presencia de diversos tipos de prácti-

cas de violencia, discriminación que, en opinión del estudiantado, se presentan en el espacio escolar. 

La UNICEF (2017) refiere mayor prevalencia de la violencia psicológica, seguida por la violencia 

física y en menor frecuencia el acoso de tipo sexual. El contenido de los reactivos es congruente con 

el tipo de violencia reportada por dicha instancia de la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, 

se identificaron mayor tipo de indicadores de acoso cuya finalidad es infligir daño, consistente con lo 

reportado por Sánchez et al. (2019).

Los indicadores muestran comportamientos generados por la presencia de antivalores que, como 

indica Céspedes (2012), son contrarios a los valores que promueve la cultura tradicional y son evi-

dencias de elementos de anticultura; en tanto que existe una estrecha relación de la violencia con un 

determinado tipo de cultura, congruente con las premisas de Elías (2015) y Torres (2012). La identifi-

cación de indicadores de acoso sexual por parte de pares e incluso del cuerpo docente es preocupante, 

pero consistente con movimientos del estudiantado que lo denuncian. Situación que muestra la nece-

sidad de que la formación en valores inicie con el sector académico. 

La formación ética requiere de un dispositivo pedagógico que incida en la instauración de creen-

cias, afectos y comportamientos acordes a valores de la cultura tradicional que tiene como finalidad la 

dignificación de las personas por medio del respeto, la inclusión y la equidad. Es esencial la erradica-

ción de creencias de las autoridades escolares respecto a que ciertos comportamientos violentos son 

comunes en población juvenil y que no se les debe dar importancia, lo que implica la banalización de 

dichos comportamientos y conlleva a la tolerancia y normalización. Asimismo, las creencias en las y 

los estudiantes de que ser violentos les da poder, reconocimiento o los hace más populares. 

Por tanto, dicho dispositivo pedagógico requiere de la inclusión de un eje transversal de formación 

ética en la organización curricular y no solo de materias aisladas que se circunscriben a un sentido 

transmisivo y no logran incidir en el Ethos o carácter disposicional de la comunidad. Las disposicio-

nes en torno a valores tradicionales, que son la base del respeto de los derechos humanos, promoverán 

una cultura de paz y la convivencia armónica. 
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Es necesario explorar los tipos de indicadores de violencia y discriminación a través de instrumen-

tos que cuenten con evidencias de validez y confiabilidad/precisión para asegurar la objetividad y per-

tinencia en la exploración de dicha problemática para su intervención oportuna. Por tanto, se presenta 

la discusión de los indicadores psicométricos y de la estructura factorial del instrumento diseñado.

El análisis factorial aplicado a la información recabada de la aplicación del Cuestionario de vio-

lencia y prácticas escolares de discriminación y normalización a la población estudiantil universi-

taria reportó indicadores estadísticos de las propiedades psicométricas del instrumento para su uso 

en la población de estudio. La estructura factorial obtenida en la fase empírica comprende cuatro 

factores: Prácticas escolares de acosos y violencia, Prácticas escolares de tolerancia de la violencia, 

Disposiciones personales de discriminación de género y Prácticas personales de normalización de la 

violencia. La denominación de los factores se realizó en congruencia a los reactivos agrupados y la 

estructura hipotética del tipo de prácticas que representan antivalores y dan cuenta de una anticultura 

que condiciona que persista la violencia escolar. A continuación, se presenta el análisis de cada uno 

de los factores del instrumento:

El factor uno, denominado Prácticas escolares de acoso y violencia, se integró por cinco ítems 

de la presencia de violencia y acoso. La presencia de este tipo de indicadores en el ambiente escolar 

manifiesta una crisis axiológica de valores, congruente con lo reportado por Marsollier y Expósito 

(2021). Dicha crisis conlleva una convivencia en su espacio escolar donde se practican los antivalo-

res que vulneran los derechos humanos y condicionan un ambiente escolar hostil que obstaculiza el 

desarrollo socio-personal y emocional del estudiantado. Los indicadores de violencia verbal y acoso 

sexual, por parte del personal docente, denotan faltas de ética en algunos actores del espacio escolar. 

En palabras de Smiley et al. (2021) este tipo de prácticas vulneran el derecho de recibir una educación 

de calidad para el desarrollo saludable.

El factor dos, Prácticas escolares de tolerancia de la violencia, permite identificar la normaliza-

ción y/o banalización de la violencia en la escuela. Se integró por ítems que exploran: la tolerancia 

a la violencia, la humillación y la discriminación. Dicha tolerancia promueve la persistencia de las 

disposiciones de un sector estudiantil para actuar en detrimento de la convivencia social armónica. 

La presencia de este tipo de indicadores es importante en la comprensión de la persistencia de la vio-

lencia escolar, Núñez (2024) afirma que la violencia se mantiene y se intensifica porque se banalizan 

dichos comportamientos y se quedan impunes.

El factor tres, que explora las disposiciones personales de discriminación de género, integró ase-

veraciones acerca de una disposición negativa hacia la homosexualidad y las creencias personales 

respecto al género asociado a la competencia profesional. El último reactivo que se agrupó en este 

factor, respecto a la creencia personal de que una actitud de violencia es necesaria para ser respetado, 
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parece guardar poca coherencia total con los tres reactivos que exploran la discriminación de género. 
En todas las posibles soluciones factoriales se agrupó con menor carga factorial, pero en forma con-
sistente en este factor de discriminación de género. 

Es posible inferir que dicha creencia se asocia a la actitud de violencia en el alumnado que pre-
sentan disposiciones hacia la discriminación de género. El INEGI (2023) reporta un incremento de la 
percepción de discriminación en la población. Los reactivos agrupados en este factor indagan sobre 
la disposición personal a la discriminación, situación que puede condicionar respuestas acordes a de-
seabilidad social. Por tanto, se recomienda modificar los reactivos hacia explorar dichas disposiciones 
como parte del ambiente escolar. 

El factor cuatro, denominado Prácticas personales de normalización de la violencia, agrupó in-
dicadores de indiferencia del alumnado ante la violencia verbal y el acoso.  La presencia de dichos 
indicadores evidencia una cultura escolar que banaliza la violencia (Trucco y Inostroza, 2017).  Este 
hallazgo es congruente con lo reportado por Cuevas y Marmolejo-Medina (2016) quienes indican que 
una gran parte de los y las estudiantes se limitan a observar y no intervenir en los casos de violencia 
hacia algún estudiante, naturalizando este tipo de prácticas en la convivencia escolar. Estos autores 
sostienen que hay una disonancia entre la cognición y el actuar; la mayoría de observadores desa-
prueban la violencia, pero no actúan ni interfieren (Cuevas y Marmolejo-Medina, 2016).  Es posible 
inferir que la evitación de actuar en contra de la violencia tiene la intención de evitar convertirse en 
víctima, pero dicho temor acentúa la prepotencia de los victimarios y contribuye a mantener este tipo 
de códigos de interacción. 

La estructura factorial del Cuestionario de violencia escolar y prácticas de discriminación y nor-
malización, que se obtuvo como resultado de la presente investigación, es congruente con la premisa 
de indicadores de una cultura escolar latente que condiciona la violencia escolar, por medio de prácti-
cas de violencia, acoso, discriminación y normalización. Dicho tipo de prácticas y disposiciones, des-
de la premisa de Céspedes (2012) evidencia códigos de antivalores. Parafraseando a Torres (2012), 
la violencia escolar muestra indicadores de anticultura, es decir, la presencia de una cultura soterrada 
o latente que se encuentra imbricada a la cultura escolar tradicional, y que condiciona la persistencia 
de la violencia escolar.

El análisis factorial agrupó los indicadores en cuatro factores: factor uno y factor dos, relativos a 
prácticas de violencia y de su tolerancia por parte del espacio escolar. En tanto que, en el factor tres y 
factor cuatro, se integraron indicadores que exploran disposiciones personales de discriminación de 
género y de normalización de la violencia. Los puntajes obtenidos a través del análisis factorial, tanto 
en cargas factoriales como en el puntaje de alfa, reportan evidencias de validez de la estructura interna 
del instrumento; es decir, son consistentes con el constructo evaluado. 
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La finalidad del instrumento es la exploración de indicadores de discriminación y tolerancia de 
la violencia escolar, como evidencias de códigos de una cultura escolar latente que coadyuva a su 
permanencia, para la toma de decisiones en pro de una convivencia armónica. Acorde con la premi-
sa de García y Devia (2018) quien afirma que todos los comportamientos de violencia escolar dan 
cuenta de la presencia de una anticultura. Dicha anticultura escolar condiciona significados en torno 
a la violencia como creencias, códigos y disposiciones que normalizan o naturalizan su práctica (Ber-
thoud y López, 2013). La información recabada por el cuestionario es útil en la toma de decisiones 
para programas de intervención y prevención de la violencia escolar. El presente cuestionario permite 
identificar elementos esenciales que de acuerdo con González y Arrimada (2021) son poco explora-
dos por otros instrumentos que solo identifican los tipos de violencia escolar.

CONCLUSIONES
El cuestionario de violencia escolar y prácticas de discriminación y normalización reportó eviden-

cias de validez referidas al constructo y de confiabilidad/precisión, con base en el análisis factorial 
exploratorio de la información recabada mediante su aplicación a la muestra del estudiantado de nivel 
medio superior y superior.

La estructura factorial obtenida es congruente a la hipótesis teórica de indicadores de las prácticas 
de violencia, discriminación y normalización en los espacios universitarios. 

El alfa obtenida indica un nivel adecuado de confiabilidad/precisión a nivel exploratorio que per-
mite afirmar que puntajes altos en los factores del instrumento evidencian la presencia de una cultura 
escolar que se configura por creencias, disposiciones y prácticas de violencia, acoso y discriminación, 
a la vez que tolera, normaliza y banaliza este tipo de comportamientos entre pares.

Los indicadores estadísticos permiten inferir que el cuestionario posee cualidades de validez y 
confiabilidad de constructo (denominadas evidencias de validez y confiabilidad referidas a la estruc-
tura interna, por la teoría de la respuesta al ítem). Por tanto, es factible el uso del cuestionario de vio-
lencia escolar y prácticas escolares de discriminación y normalización. No obstante, se recomienda 
comprobar su validez y consistencia interna cuando sea aplicado en otros escenarios. 

El reporte de puntajes promedio y altos en el instrumento indican la presencia de violencia, acoso 
y discriminación en un determinado espacio escolar, situación que justifica el desarrollo de programas 
de intervención para erradicar la normalización de la violencia y, en contraste, se forme en valores y 
en el respeto a los derechos humanos, sensibilizando hacia la empatía, la tolerancia, la inclusión y el 
respeto. En síntesis, la erradicación de creencias, disposiciones y prácticas que banalizan los compor-
tamientos violentos y la actuación en contra de los derechos humanos de las personas vulnerables. Se 
requiere de la instauración de una cultura de paz con sustento en la formación de valores que son la 
base del respeto a los derechos humanos. 
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