
1
Área temÁtica 15. convivencia, disciplina y violencia en las escuelas

Sobreviviendo a la violencia laboral en la inSerción a la práctica docente: 
Una exploración de género al Mobbing en el profeSorado principiante de 
UniverSidadeS privadaS de la “tercera ola”

Rebeca Del Pino Peña
Universidad Pedagógica Nacional

Área temática: Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas.

Línea temática: La violencia de género. Orientaciones sexuales, identidad de género y violencia.

Tipo de ponencia: Reportes parciales o finales de investigación.

Resumen: 

Actualmente entre las manifestaciones de violencia en las escuelas más relevantes por su incremento 

progresivo y consecuencias negativas, sobresale el mobbing, el cual enmarca un acoso psicológico laboral que 

encuentra un terreno fértil para su surgimiento y proliferación en las instituciones de educación superior.

Por ello el objetivo de este estudio ex-posfacto de tipo transversal y descriptivo consistió en evaluar el mobbing 

del profesorado de universidades de la “Tercera Ola” desde un enfoque de género y por tipo de profesor por 

antigüedad docente. 

Entre los principales resultados encontrados se detectaron diferencias estadísticas altamente significativas en 

las variables de estudio, con puntajes mayores en el profesorado principiante y el colectivo femenino. Situación 

que se recrudece en las académicas noveles, las cuales se constituyen en el grupo académico de mayor grado 

de riesgo al respecto.

Estos hallazgos denotan la necesidad de visibilizar la cultura androcéntrica de violencia escolar laboral en dichas 

universidades, las cuales por los desafíos de empleabilidad vigentes están subcontratando a los profesores principiantes, 

en busca de experiencia docente para su desarrollo profesional en la academia y su manutención económica. 

Ante tal panorama será pertinente emprender futuros estudios de género sobre mobbing que enriquezcan esta 

línea de investigación científica, de la que se deriven intervenciones al respecto para su prevención, manejo, 

control y seguimiento enfocadas a darles mayores herramientas a las nuevas generaciones del personal 

docente universitario, con mayor empuje en el de mayor afectación, en aras de un trabajo decente en las 

instituciones de educación superior del siglo XXI.

Palabras clave: Violencia escolar, acoso laboral, género, profesores noveles, universidades privadas.
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Introducción

En la búsqueda del conocimiento científico en la investigación educativa, resulta pertinente señalar que 

en los últimos años se ha presentado un expansivo crecimiento de universidades privadas seculares con 

un bajo perfil académico, las cuales actualmente ante la demanda para el ingreso a la educación superior 

han llevado a cabo una absorción estudiantil significativa al respecto (Silas, 2005).

Motivo por el cual estas instituciones educativas están contratando a un mayor número de profesores 

principiantes, a quienes estas escuelas, por los problemas de empleabilidad de hoy en día, les representas 

una opción laboral más viable para iniciar su carrera académica por su falta de experiencia docente.

 Al respecto cabe mencionar que en estos recintos universitarios clasificados como de la “Tercera Ola” 

como parte de la taxonomía de Levy (1996) sobre el surgimiento histórico de las universidades privadas, 

el profesorado suele desempeñarse en un entorno de trabajo precario bajo un régimen de contratación 

temporal por honorarios profesionales sin prestaciones laborales, ni aplicaciones de buenas prácticas en 

materia de bienestar del talento humano. 

De manera tal que estas condiciones de trabajo exponen a este personal docente a una serie de riesgos 

psicosociales emergentes como el mobbing, el cual hace referencia a un acoso psicológico laboral que tiene 

lugar en las universidades, las cuales han sido consideradas como uno de los escenarios ocupacionales de 

mayor riesgo al respecto (Piñuel, 2002; Raya, 2007; Westhues, 2009).

No obstante a pesar de este panorama de violencia escolar laboral, en la literatura científica mexicana se 

reporta la carencia de estudios sobre esta línea de investigación en las instituciones educativas privada, así 

como en particular en las universidades de la “Tercera Ola” y en trabajos en los que se profundice tanto 

en el profesorado principiante como específicamente en una perspectiva de género sobre este constructo.

De hecho se reportan pocas investigaciones más bien de corte cualitativo en las que se rescatan las 

voces de las víctimas y sobrevivientes de mobbing en algunas universidades privadas, en las que sobresale 

una percepción subjetiva negativa al respecto principalmente en el colectivo femenino, el cual presenta 

mayores problemáticas por este flagelo de violencia escolar laboral (Del Pino, 2013). En conjunto con otros 

grupos vulnerables al respecto entre los que destacan los catedráticos noveles y los que son contratados 

por tiempo determinado (Del Pino, 2018).

Variables de estudio que podrían fungir como categorías explicativas de mayor susceptibilidad en el análisis 

de esta dimensión de estudio, lo cual coadyuvaría al debate sobre esta línea de investigación científica desde 

la óptica de la violencia de género, así como en aras de una trascendencia social en la praxis educativa en 

beneficio del profesorado novato.

Con base en estas premisas, con la finalidad de enriquecer esta línea de investigación científica en México, 

se plantearon las siguientes preguntas, objetivos e hipótesis que guiaron la realización de este estudio (se 

hace la aclaración de que como parte del proceso investigativo, en primera instancia se realiza un abordaje 
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general en el personal docente de análisis para poder indagar ulteriormente de manera particular en el 

caso de los profesores noveles).

Preguntas de investigación.

• ¿Cuáles la prevalencia y niveles de clasificación del mobbing en el profesorado de universidades 

de la “Tercera Ola”?

• ¿Qué tipología de mobbing es la que enfrenta el profesorado de universidades de la “Tercera 

Ola”?

• ¿Existen diferencias en el mobbing del profesorado de universidades de la “Tercera Ola” por 

género? 

• ¿Se presentan diferencias en el mobbing del profesorado de universidades de la “Tercera Ola” por 

tipo de profesor por antigüedad docente? 

• ¿Cuál es la prevalencia y niveles de clasificación del mobbing en el profesorado principiante de 

universidades de la “Tercera Ola” por género? 

A partir de estos cuestionamientos de investigación, el objetivo general de este estudio consistió en evaluar 

el mobbing del profesorado de universidades de la “Tercera Ola” desde un enfoque de género y por tipo de 

profesor por años de trabajo docente. Con base en este abordaje se desprendieron de manera específica 

los subsecuentes objetivos:

Objetivos particulares.

• Obtener la prevalencia y niveles de clasificación del mobbing en el profesorado de universidades 

de la “Tercera Ola”.

• Averiguar la tipología de mobbing es la que enfrenta el profesorado de universidades de la 

“Tercera Ola”.

• Identificar las diferencias existentes en el mobbing del profesorado de universidades de la 

“Tercera Ola” por género.

• Detectar las diferencias presentes en el mobbing del profesorado de universidades de la “Tercera 

Ola” por tipo de profesor por antigüedad docente. 

• Conocer la prevalencia y niveles de clasificación del mobbing en el profesorado principiante de 

universidades de la “Tercera Ola” por género. 
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Por ello en la búsqueda del conocimiento científico al respeto, en función de estos propósitos de 

investigación, se expone la propuesta de hipótesis nulas que condujeron la realización del presente estudio:

Hipótesis.

Hipótesis 1.

“No existen diferencias estadísticas significativas en los puntajes medios del mobbing del profesorado de las 

universidades de la” Tercera Ola” por género”.

Hipótesis 2.

“No existen diferencias estadísticas significativas en los puntajes medios del mobbing del profesorado de las 

universidades de la “Tercera Ola” por tipo de profesor por antigüedad docente”.

Desarrollo

A partir de este marco referencial introductorio, con la finalidad de establecer un puente entre los 

hallazgos derivados de una metodología cualitativa con un abordaje de corte cuantitativo al respecto. Se 

llevó a cabo un planteamiento metodológico fundamentado en un estudio ex-posfacto de tipo exploratorio, 

transversal y descriptivo, en el cual se consideraron las variables de investigación que a continuación se 

mencionan.

Variables independientes. 

V.I.1. Género: Construcción sociocultural del profesorado sobre la base de la diferenciación anatómica.

1. Masculino.  

2. Femenino.  

V.I.2. Tipo de profesor por antigüedad docente: Clasificación del personal docente universitario por tiempo 

cronológico de antigüedad, la cual para los fines de este estudio categoriza a los catedráticos noveles por 

tener menos de 3 años de impartición de clases (Huberman, Thompson y Weiland, 2000) de aquellos que 

han desarrollado esta actividad académica durante un período más prolongado. 

1. Principiante. 

2. Con experiencia.

Variables dependientes.

V.D.1. Mobbing: Fenómeno en que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica 

extrema, desprovista de ética, de forma sistemática y recurrente al menos una vez por semana, y durante 

un tiempo prolongado de más de seis meses sobre otra persona en el lugar de trabajo. Con la finalidad de 
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destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio 

de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo 

(Leymann, 1996, p. 2).

En función de este planteamiento se presenta el método de investigación propuesto como soporte de este 

estudio.

•	 Participantes: Se trabajó con un muestreo no probabilístico intencional estratificado de 350 

profesores de universidades de la “Tercera Ola”, con una conformación numérica equilibrada 

en cuanto al género masculino y femenino del 50% (175) en cada caso. De los cuales el 62 % (217) 

tenían una antigüedad docente menor a tres años, por lo que posteriormente en función de los 

resultados obtenidos se profundizo en este grupo académico en lo que respecta al análisis de 

la categoría de género.

•	 Instrumento de medición: Se aplicó el IVAPT-PANDO (Pando, Aranda, Preciado, Franco y Salazar, 

2006) el cual fue el primer instrumento diseñado en México para la medición de esta variable de 

análisis además de que cuenta con confiabilidad y validez científica.

•	 Procedimiento: Para el tratamiento estadístico de los datos se emplearon las pruebas del Alpha 

de Crombach para la obtención de la confiabilidad del instrumento de medición, así como la T de 

Student para muestras independientes para determinar las diferencias estadísticas significativas 

existentes en las variables sociodemográficas de estudio que se registran en tablas. Aunado 

a ello se incluyen los porcentajes de los niveles de clasificación (alto, medio y bajo/nulo) de 

la prevalencia de mobbing en el personal de estudio, así como en específico de los profesores 

principiantes por género para determinar la afectación de los docentes al respecto y la tipología 

de esta problemática laboral, los cuales se presentan en gráficas para facilitar una lectura más 

visual para el análisis comparativo de los mismos. 

De tal forma que en función de esta propuesta metodológica en la que se sustentó esta investigación, se 

realiza una breve revisión teórica sobre los recintos universitarios del sector privado, del mobbing en estas 

instituciones educativas, así como en lo que respecta a las de la “Tercera Ola” y específicamente en cuanto 

a la perspectiva de género y de otros grupos de catedráticos de mayor vulnerabilidad respecto.

Por ello este peregrinaje sucinto por la literatura científica entorno a estas variables de investigación, 

remonta en primera instancia al origen de la universidad privada que data del año de 1935, la cual en los 

últimos años ha experimentado un incremento representativo en México (Martínez, 2009; Rodríguez citado 

en Baptista y Medina, 2009).

Crecimiento que ha contado con un importante auge expansivo de aquellas que son clasificadas como de la 

“Tercera Ola” (Levy, 1996) las cuales se caracterizan por su condición secular y de carencia en la calidad educativa,  
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que precisamente se originaron para coadyuvar absorber a la matricula estudiantil con el interés de 

continuar con sus estudios universitarios que no eran aceptados en las instituciones de educación superior 

públicas ni en las privadas seculares y religiosas de élite académico.

A pesar de este contexto resulta importante aclarar que el estudio de las universidades privadas no ha 

ocupado un lugar preponderante en las agendas de investigación educativa (Baptista y Medina, 2009) por 

lo cual en la actualidad existe una carencia de trabajos al respecto, y específicamente sobre el constructo 

mobbing, así como en lo relacionado al enfoque de género y el profesorado novel, preponderantemente en 

lo que respecta en las de la “Tercera Ola”.

Al respecto en una investigación cualitativa se reporta en algunas de estas instituciones educativas la 

existencia de diversas deficiencias en las condiciones laborales de los catedráticos, como la falta de seguridad 

social y otras prestaciones derivadas de una contratación temporal bajo un régimen de honorarios por 

tiempo determinado, además de un clima organizacional tóxico, así como la ausencia de un abordaje de 

género institucional. Situación que ha provocado que el profesorado por temor a ser despedido se vea 

“obligado” a adaptarse a una cultura escolar de violencia que le garantice su sostenimiento económico 

(Del Pino, 2013). 

En este mismo estudio también se detectó una construcción social más negativa en el colectivo femenino 

sobre esta variable de investigación, porque éste tiene más problemáticas al respecto en comparación con 

su contraparte masculina.  Tal como se ha reportado en ciertas universidades públicas también (Aldrete, 

Pando, Aranda y Torres, 2006, Cruz, Ovalle y Pando, 2008). 

Dicha situación podría derivarse de la violencia de género cuya manifestación preponderantemente es 

mayor en las mujeres por la situación de desigualdad y discriminación en la que viven, lo cual refleja y 

refuerza los desequilibrios de poder entre mujeres y hombres (Grupo Interagencial de Género del Sistema 

de las Naciones Unidas en México, 2016).

Paralelamente en otro estudio de tipo etnográfico se encontró un mobbing de tipo mixto primordialmente de 

tipo vertical descendente y horizontal, aunado a la existencia de diferentes grupos docentes vulnerables de 

sufrir este acoso psicológico laboral, como los que cuentan con una trayectoria académica sobresaliente, 

así como aquellos que tienen una contratación temporal por tiempo determinado y el profesorado novel 

universitario (Del Pino, 2018).

Sobre esta última categoría de análisis cabe mencionar que los docentes novatos suelen padecer más 

estrés, ya que tienen que encontrar la identidad de su nuevo rol, en un ambiente nuevo, cambiante y a 

veces hostil (Eirín, García y Montero, 2008, p.103) como es caso de las universidades de la “Tercera Ola”, las 

cuales por sus características particulares se erigen en un terreno fértil para la manifestación del mobbing.

 De tal forma que con la finalidad de poder coadyuvar al debate científico en aras de una trascendencia 

social en beneficio de los profesores principiantes de las universidades de la “Tercera Ola” se presentan las 

siguientes contribuciones derivadas de la realización de este estudio cuantitativo educativo.
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Conclusiones

En busca de enriquecer el conocimiento científico y la praxis educativa al respecto, se exponen a 

continuación los principales resultados obtenidos en esta investigación sobre el instrumento de medición 

empleado, así como de las preguntas, objetivos e hipótesis planteadas para tal efecto.

Entre los hallazgos más relevantes encontrados en este estudio se detectó un 0.91 de Alpha de Crombach 

en cuanto a la confiabilidad del cuestionario utilizado para la recopilación de datos, la cual denota una 

adecuada consistencia interna para la medición del constructo de análisis estadístico.

De igual forma se identificó una prevalencia catalogada como de un nivel alto en un 43 % (96) del personal 

evaluado, así como de una categoría media en el 21 % (42) en el profesorado evaluado, lo cual abarca al 64 

% (138) del colectivo docente de estudio.

Estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura científica en relación a que los escenarios 

ocupacionales universitarios son fértiles caldos de cultivo para la expresión del mobbing (Piñuel, 2002; 

Raya, 2007; Westhues, 2009), así como en otros estudios fundamentados en una metodología cualitativa 

en universidades privadas (Del Pino, 2013, 2018).

Gráfica	1: Niveles de clasificación de la prevalencia de mobbing en profesores de universidades de la “Tercera Ola”.
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En lo que respecta al tipo de mobbing que sufre el profesorado se observa la presencia de una manifestación 

mixta, la cual preponderantemente es de tipo vertical descendente en un 71% (142) porque quienes lo lleven 

a cabo son sus superiores, seguida de una de corte horizontal en un 27% (54) que realizan los colegas del 

docente víctima o sobreviviente de esta problemática laboral. 
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Dichas evidencias empíricas cuantitativas son similares a la investigación de corte etnográfica realizada por 

Del Pino (2013) por lo que en este trabajo se aprecia también que el principal actor social que lleva a cabo 

el mobbing es el personal académico con autoridad para la gestión de alguna coordinación o programa 

educativo de licenciatura o posgrado por la autoridad que ejerce esta labor, lo cual denota la necesidad 

de explorar si su manejo directivo pudiera tener tintes de un liderazgo tóxico no apegado a las nuevas 

políticas educativas de convivencia pacífica escolar y de no violencia laboral para su control respectivo.

Gráfica	2: Tipología de mobbing en profesores de universidades de la “Tercera Ola”.
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Paralelamente en relación con el análisis de las variables sociodemográficas de investigación respecto al 

mobbing del personal docente universitario de estudio, se identificaron diferencias estadísticas altamente 

significativas en las dos categorías de análisis al respecto. 

Estas cifras revelan la presencia de dos grupos de alto riesgo en el personal docente de las universidades 

de estudio, el colectivo femenino y el de los profesores principiantes, colectividades que concuerdan con 

los reportes cualitativos de Del Pino (2013,2018).

En el caso del género del profesorado de las universidades de la “Tercera Ola”, se obtuvieron variaciones 

altamente significativas (p ≤ 0.05) α = .033, con puntuaciones mayores en el colectivo femenino de estudio.

Tabla	1: Diferencias estadísticas significativas de mobbing en profesores de universidades de la “Tercera Ola” por 

género.

Variable Género Media desViación estándar t siGnificancia

Mobbing
Masculino 1.37 2.501

.876 .033

feMenino 1.46 2.799
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En cuanto a la antigüedad docente se detectaron diferencias estadísticas altamente significativas ≤ 0.05) 

α = .026, así como cifras más altas en los académicos que tienen menos de 5 años laborando en las 

universidades evaluadas.

Tabla	2: Diferencias estadísticas significativas de mobbing en profesores de universidades de la “Tercera Ola” por 

tipo de profesor por antigüedad docente.

Variable
tipo de profesor por anti-

Güedad docente
Media

desViación

estándar
t          siGnificancia

Mobbing
principiantes. 2.10 4.644

4.013º .026
con experiencia.. 1.53 3.047

De manera específica desde un enfoque de género, en relación a la presencia de mobbing en el profesorado 

principiante, se aprecia que el personal docente universitario que presenta las cifras más altas al respecto 

es el colectivo femenino, las cuales prácticamente se duplican en comparación con los resultados obtenidos 

por su contraparte masculina por la violencia de género escolar laboral de estos recintos universitarios.

Hallazgos que evidencian que las catedráticas noveles son el grupo de mayor grado de riesgo laboral al 

respecto, al registrar un 83 % de este acoso psicológico en el trabajo en un grado alto y del 12 % en un 

rango medio, como se señala cualitativamente en otros estudios (Del Pino, 2013) y en la universidad pública 

(Aldrete, Pando, Aranda y Torres, 2006, Cruz, Ovalle y Pando, 2008).

Esta situación puede derivarse de la reproducción de patrones socioculturales de género producto de 

una cultura organizacional patriarcal en las instituciones de educación superior privadas sustentada en 

la ideología tradicional de dominación y subordinación universitaria (Grupo interagencial de Género del 

Sistema de las Naciones Unidas en México, 2016). Como apunta Buquet, Cooper., Mingo y Moreno (2013) 

que han estado presentes desde el nacimiento de las universidades como un territorio androcéntrico 

hasta la actualidad. 

De tal manera que al parecer estos mandatos de género podrían estar acentuándose en las de la “Tercera 

Ola” por las condiciones de trabajo precario que ofrece al académico principiante, que es el de mayor 

incidencia en su plantilla, y el cual se encuentra subcontratado bajo un régimen de honorarios de manera 

temporal, sin prestaciones laborales y la falta de un apoyo institucional con una perspectiva de género y 

de bienestar en detrimento de su calidad de vida y salud ocupacional, así como de su desempeño docente, 

lo cual  puede ocasionarle serias afectaciones al estudiantado, razón de ser del educador universitario. 

Incluso cabe señalar que el profesorado se constituye en un sector productivo de alto riesgo laboral de 

presentar problemas de mobbing (Piñuel, 2002; Whestues, 2009) el cual forma parte del llamado malestar 

docente.
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Gráfica	3: Niveles de clasificación de la prevalencia de mobbing en profesores principiantes de universidades de 

la “Tercera Ola” por género.
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Estos resultados concuerdan con la evidencia empírica de que gran parte de la mano de obra juvenil ocupa 

los puestos de trabajo más precarios con remuneraciones bajas, sin estabilidad laboral, ni seguridad social 

y tampoco prestaciones de ley (Mora-Salas y Oliveira, 2009).

Situación que es semejante en el caso del profesorado novato, el cual en aras de tener experiencia 

docente para su desarrollo profesional y sostenimiento económico ingresan a laborar en las instituciones 

educativas privadas de la “Tercera Ola” por lo que tienen que adaptarse a estos embates de violencia 

escolar laboral, así como de subcontratación y precarización en sus primeras experiencias de su carrera 

docente universitaria.

Ante tal panorama en la lucha por la no violencia escolar y la equidad de género en las instituciones 

educativas evaluadas, los hallazgos obtenidos en este estudio ponen en relieve la necesidad de llevar 

a cabo futuros estudios sobre mobbing desde la perspectiva de género desde diferentes metodologías 

tendientes a enriquecer esta línea de investigación científica. 

Tal como es el caso de este trabajo en el que se comprobaron las hipótesis de investigación postuladas, 

el cual brinda aportaciones científicas que contribuyen al desarrollo de este campo del conocimiento 

al establecer un puente entre las evidencias empíricas cualitativas con los resultados cuantitativos en 

relación con la díada de análisis de género-profesores principiantes en las universidades de la “Tercera Ola”, 
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escuelas que están captando al mayor número de egresados del nivel de educación superior actualmente, 

quienes podrían correr el riesgo de enfrentar este flagelo laboral. 

De igual forma este estudio contribuye a la praxis universitaria al visibilizar al mobbing como una amenaza 

de violencia escolar que se suma a otras problemáticas que deben afrontar estos catedráticos noveles 

como parte de los retos que viven al inicio de su carrera profesional académica (Eirín, García y Montero, 

2008). En donde debe tomarse en cuenta, que ya de por sí, el profesorado universitario es catalogado como 

un colectivo de alto riesgo laboral al respecto (Piñuel, 2002; Whestues, 2009) lo cual puede ocasionarle a 

éste serias afectaciones en su bienestar y desempeño docente en detrimento del estudiantado, el cual es 

su razón de ser.

Por ello a partir de este estudio se hace el planteamiento de una serie intervenciones con un enfoque de 

género para la prevención, manejo, control y seguimiento al respecto, con el objetivo de darles mayores 

herramientas a las nuevas generaciones de docentes, con un mayor empuje en los grupos detectados 

como de más vulnerabilidad, en aras de un trabajo decente en estos recintos del saber.

Finalmente resulta importante destacar que aparte de la planeación y puesta en marcha de estas estrategias 

institucionales, de manera complementaria valdría la pena sensibilizar a las universidades para que como 

parte de la formación curricular y/o extracurricular que le brindan a sus educandos, analicen la pertinencia 

de incluir actividades que puedan fungir como recursos de apoyo para tal efecto antes de su ingreso al 

mercado laboral, así como para auxiliarlos en su mejor adaptación al mismo. En aras de poder coadyuvar 

a que los futuros profesores de educación superior en México no se vean en la “necesidad” de tener que 

estar “sobreviviendo a la violencia escolar laboral del mobbing en la inserción a la docencia universitaria” 

en el siglo XXI.
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