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RESUMEN 
La violencia es uno de los principales problemas globales de Salud Pública, con una prevalencia de aproximadamente 12 millones 
de víctimas por año. El objetivo de esta investigación fue caracterizar el maltrato en estudiantes de una universidad pública de 
Ecuador, se realizó un estudio descriptivo, transversal, observacional durante el periodo septiembre 2018 – marzo 2019, utilizando un 
muestreo probabilístico aleatorio, siendo estratificada entre las facultades de la Institución en función de la densidad estudiantil 
respectiva. De la muestra global se derivó un subgrupo formado por aquellos sujetos que declararon haber padecido maltrato en 
algún momento de su vida. Se consideraron variables como: edad, sexo biológico, orientación sexual, discapacidad, hábitos tóxi-
cos, padecimiento previo y actual de maltrato, tipo de maltrato, identidad del victimario, edad de comienzo del maltrato, años de 
padecimiento de maltrato, autodefinición como victimario, red de apoyo, denuncia del maltrato y consecuencias del maltrato. El 
subgrupo de víctimas se constituyó por 55.10% sujetos, con baja tendencia a tabaquismo (13%), alcoholismo (11.60%) y sedentaris-
mo (13.50%), 2.90% de los cuales viven con alguna discapacidad y 15% son víctimas actuales de maltrato. Las formas principales de 
maltrato fueron de tipo psicológico (75.40%), físico (40.10%) y sexual (13.50%), encontrándose la edad de comienzo entre 4 y 9 años 
(48%) y 10 a 14 años (28%), en la totalidad de los casos se identificó al abuelo como victimario. El maltrato prima en el género fe-
menino, heterosexuales, solteros, de clase social media baja, de entre 18 a 21 años de edad, sin ningún tipo de discapacidad. 
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ABSTRACT  
Violence is one of the main Public Health problems, worldwide, with a prevalence of approximately 12 million victims per year. The 
objective of this research is focused on characterizing the abuse in students of a public university of Ecuador, for which a descriptive, 
cross-sectional, observational study was carried out during the period September - March 2019, using a random probabilistic sam-
pling, stratified between the faculties of the Institution based on the respective student density. From the global sample, a subgroup 
was derived consisting of those subjects who declared having suffered abuse at some point in their lives. Variables such as were 
considered: age, biological sex, sexual orientation, disability, toxic habits, previous and current abuse conditions, type of abuse, 
identity of the victimizer, age of onset of abuse, years of abuse, self-definition as victimizer, network of support, complaint of abuse 
and consequences of abuse. The subgroup of victims was made up of 55.10% subjects, with a low tendency to smoke (13%), alco-
holism (11.60%) and sedentary lifestyle (13.50%), 2.90% of whom live with disabilities and 15% are current victims of abuse. The main 
forms of abuse were psychological (75.40%), physical (40.10%) and sexual (13.50%), the age of onset being between 4 and 9 years 
(48%) and 10 to 14 years (28%), in all cases the grandfather was identified as the victimizer. Abuse prevails in the female gender, 
heterosexual, single, from the lower middle social class, between 18 and 21 years of age, without any type of disability. Furthermore, 
it was found a tendency of not reporting abuse (80.20%), despite the fact that 95% have a support network, made up mainly of 
family members. 
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Introducción 
El maltrato forma parte del ámbito de la violencia (Osornio, 
Sánchez, Palomino et al., 2017) y esta última es definida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el uso intencio-
nal de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, 
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contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga probabilidad de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Coronel, 
2020; Organización Mundial de la Salud, 2002). La violencia se 
clasifica, según el agresor en: autoinfligida, interpersonal y colec-
tiva, y, según la naturaleza del acto en: física, sexual y psíquica 
(OMS, 2002). 

La OMS considera a la violencia como el principal problema de 
salud pública mundial desde 1996, al ser la primera causa de 
mortalidad en personas jóvenes entre 15 y 44 años (Coronel, 
2020), incidiendo mundialmente, sin importar la clase social, 
religión, sexo, edad, o nivel educativo (Carrozzo y Chahuara, 
2019; García, 2019). En Suiza, Francia y Australia millones de 
niños sufren abuso sexual y emocional; en África afecta a mujeres 
y niños; y, en América Latina y el Caribe, sobre todo, a niños y 
adolescentes (Veloso et al., 2010). La violencia de pareja afecta a 
países, culturas y sociedades sin excepción; en cuanto a la violen-
cia ejercida contra los niños, el 22,6% de los menores de 18 años 
de todo el mundo han sufrido abuso físico, y 36,3% violencia 
psicológica (García, 2019). 

Cada año más de 1,4 millones de personas en el mundo mueren 
a causa de actos violentos (2,6 del total de muertes) y un núme-
ro no cuantificable de personas sufren violencia con lesiones no 
mortales. En el año 2016, en España ocurrieron 6.683 muertes 
violentas (2% del total), mientras que en otros países el porcen-
taje varía, como en Honduras y Afganistán, donde ronda el 10% 
(García, 2019). 

Según la Organización Panamericana de la Salud la violencia 
adquirirá carácter de pandemia, por lo que todas las investigacio-
nes que aborden el tema y sirvan para enriquecer su análisis, son 
relevantes (Veloso et al., 2010).  

El maltrato ha sido ampliamente estudiado en etapas escolares 
dejando de lado el nivel superior de educación, llamando a la 
investigación del problema a otros países como México donde se 
logró desmitificar que en el nivel superior de educación no hay 
maltrato y, en Perú, donde a partir de un estudio se reportaron 
casos de estudiantes que sufrieron o sufren maltrato, de ahí la 
importancia de incrementar el estudio del maltrato y sus carac-
terísticas en esta población (Coronel, 2020). 

Es por esto que, el objetivo de la presente investigación recae en 
caracterización del maltrato en la población estudiantil de una 
universidad pública ecuatoriana. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio de finalidad y nivel descriptivo, secuencia 
temporal transversal y control de la asignación observacional que 
caracterizó el maltrato en estudiantes de una universidad pública 
de Ecuador durante el periodo septiembre 2018 – marzo 2019. 

La población fue de 18.090 estudiantes legalmente matriculados 
en la Institución de Educación Superior (IES), se realizó un mues-
treo probabilístico aleatorio, estableciendo, con un nivel de 
confianza de 95% y margen de error de cinco porciento, una 
muestra base de 376 estudiantes, esta fue estratificada en función 
del porcentaje de estudiantes de cada facultad, basando la contri-
bución a la muestra en el porcentaje que la densidad poblacional 
de cada facultad representa para la Institución de Educación 
Superior, como se expresa en la tabla uno. 

El instrumento fue diseñado y validado por el equipo investigador 
aplicándolo a 100 estudiantes de la IES, se trata de una encuesta 

formada por dos bloques, el primero que expone el objeto del 
estudio y el consentimiento informado, y un segundo bloque, la 
encuesta per se, formada por 20 preguntas, 14 de opción múlti-
ple y seis abiertas, estas buscaron saciar las siguientes variables 
de estudio: edad, sexo biológico, orientación sexual, estado civil, 
afluencia geográfica, clase social, discapacidad, hábitos tóxicos, 
padecimiento previo y actual de maltrato, tipo de maltrato, 
identidad del victimario, edad de comienzo del maltrato, años de 
padecimiento de maltrato, autodefinición como victimario, red 
de apoyo, denuncia del maltrato, consecuencias del maltrato. 

Tabla 1. Estratificación muestral en función de la densidad estudiantil de 
cada facultad. 

Facultades Densidad 
Estudiantil Porcentaje Contribución 

a la Muestra 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas 3,524 19.5% 73 

Facultad de Ciencias de la Salud 4,178 23.1% 87 

Facultad de Ciencias Humanísticas y 
Sociales 2,194 12.1% 46 

Facultad de Ciencias Informáticas 804 4.4% 17 

F. de Ciencias Matemáticas, Físicas y 
Químicas 4,016 22.2% 83 

Facultad de Ciencias Veterianrias 727 4.0% 15 

Facultad de Ciencias Zootécnicas 570 3.2% 12 

F. de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación 1,237 6.8% 26 

Facultad de Ingeniería Agrícola 388 2.1% 8 

Facultad de Ingeniería Agronómica 452 2.5% 9 

Suma 18,090 100.0% 376 

Fuente: Reporte de densidad estudiantil del departamento de 
tecnología de la información de la Institución de Educación Superior. 

 

Los criterios de inclusión fueron estar legalmente matriculados 
en la IES, aceptar un consentimiento informado y llenado correc-
to del instrumento, se excluyó a quienes no cumplieran con 
estos requisitos. Se aplicaron un total de 450 instrumentos, 
descartándose 45, por incumplir con los criterios de inclusión y, 
29 más, bajo dos criterios: alcanzar la muestra planteada y que 
esta fuera equitativa en número de participantes masculinos y 
femeninos. 

De la muestra global se derivó un subgrupo formado por aque-
llos sujetos que declararon haber padecido maltrato en algún 
momento de su vida, este subgrupo muestral está constituido 
por 207 sujetos, como se expone en resultados. 

La información fue procesada en el software IBM SPSS 25, facili-
tado por la Universidad Técnica de Manabí, obteniendo estadísti-
cos descriptivos que fueron analizados e interpretados por el 
equipo investigador.  

Se respetaron los principios de anonimato, confidencialidad y 
protección de datos sensibles que pudieran permitir la identifica-
ción de los sujetos de estudio. 

Resultados 

La tabla dos presenta los resultados de las características genera-
les de la muestra, esta estuvo formada por 376 sujetos de estu-
dio, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres; de 
estos, 225 se encontraban entre 18 y 21 años, 117 entre 22 y 25 
años, 20 entre 32 y 40 años y 14 sujetos entre 26 y 31 años.  
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Fuente: Aplicación del instrumento 
 

Respecto a orientación sexual, 329 sujetos son heterosexuales, 
17 homosexuales, 28 bisexuales y 14 sujetos transexuales. El 
estado civil se distribuyó en 333 sujetos solteros, cuatro casados, 
23 en unión libre, 12 divorciados y cuatro sujetos viudos. Entre 
los sujetos de estudio primó la clase social media baja con 216 
participantes, luego 139 de clase media alta, 16 de clase baja y 
cinco de clase alta. Sobre los hábitos tóxicos, 51 declararon 
consumir tabaco, 53 alcohol y 49 ser sedentarios. De los sujetos, 
14 presentaban algún tipo de discapacidad. Se encontró que 207 
de los sujetos confirmaron antecedentes previos de maltrato, 
mientras 31 son víctimas actuales de maltrato; 116 de los sujetos 
se identifican con el rol de victimario en algún momento. Sobre 
la existencia de una red que pudiera apoyar a los sujetos de ser 
victimas de maltrato, 230 afirmaron que sus familiares constitu-
yen tal red, 111 indicaron que sus amigos, 60 profesionales de la 
salud, 35 contaban con guías espirituales y con otro tipo de 
persona, 65 sujetos no cuentan con una red de apoyo. 

En la tabla 3 encontramos las características del subgrupo mues-
tral que afirmó haber sido víctima de maltrato, formado por 207 
sujetos. Este subgrupo estuvo formado por 87 sujetos de sexo 
masculino y 120 de sexo femenino. Los grupos etarios se distri-
buyeron con 114 sujetos entre 18 y 21 años, 69 entre 22 y 25 
años, 16 entre 32 y 40 años, y ocho sujetos entre 26 y 31 años. 
Respecto a la orientación sexual, encontramos 176 sujetos hete-
rosexuales, 15 bisexuales, 14 homosexuales y dos sujetos tran-
sexuales, estos últimos han sido víctimas de maltrato. 

Fuente: Aplicación del instrumento 
 

Según el estado civil, encontramos 172 sujetos solteros, 17 suje-
tos en unión libre, 12 divorciados, cuatro viudos y dos casados, 
resaltando el hecho de que la totalidad de participantes divorcia-
dos y viudos encuestados fueron víctimas de abuso. La clase 
social se distribuyó entre 121 sujetos de clase media baja, 72 de 
clase media alta, 14 de clase baja y ninguno perteneciente a la 
clase alta. Sobre la recurrencia en hábitos tóxicos, 27 sujetos 
mencionaron consumir tabaco, 24 consumir alcohol y 28 ser 
sedentarios. De este subgrupo seis sujetos presentaban algún 
tipo de discapacidad. Se encontró que 31 de los sujetos son 
victimas actuales de maltrato. Las formas de maltrato, histórico y 

Tabla 2. Características generales de la muestra global. 
n = 376     
Variables fi hi Variables fi hi 

Sexo 
Masculino 188 50% Disca-

pacida
d 

Si 14 3.7% 

Femenino 188 50% No 362 96.3% 

Grupo 
Etario 

18 a 21 años 225 60% 
Víctima 
de 
Maltra-
to 

Si 207 55.1% 

22 a 25 años 117 31% No 169 44.9% 

26 a 31 años 14 4% Víctima 
Actual  

Si 31 8.2% 

32 a 40 años 20 5% No 345 91.8% 

Orien-  
tación  
Sexual 

Heterosexual 329 87.5% 
Identifi
-carse 
como 
Victi-
mario 

Si 116 30.9% 

Homosexual 17 4.5% No 260 69.1% 

Bisexual 28 7.4% 

Red de 
Apoyo 
Forma-
da por 

Familiares 230 61.2% 

Transexual 2 0.5% Amigos 111 29.5% 

Estado 
Civil 

Soltero 333 88.6% 
Profesional  
de Salud 60 16% 

Casado 4 1.1% 
Guía 
Espiritual 34 9% 

Unión Libre 23 6.1% Otros 35 9.3% 

Divorciado 12 3.2% No tiene 65 17% 

Viudo 4 1.1%     

Clase 
Social 

Alta 5 1.3%     

Media Alta 139 37%     

Media Baja 216 57.4%     

Baja 16 4.3%     

Hábi-
tos 
Tóxi-
cos 

Tabaquismo 51 13.6%     

Alcoholismo 53 14.1%     

Sedentarismo 49 13%         

Tabla 3. Características del subgrupo muestral de víctimas. 
n = 207 
Variables fi hi Variables fi hi 

Sexo  
Masculino 87 42% 

Edad de 
comien-
zo 

4 a 9 años 99 48% 

Femenino 120 58% 
10 a 14 
años 58 28% 

Grupo 
Etario 

18 a 21 años 114 55% 
15 a 19 
años 34 16% 

22 a 25 años 69 33% 
20 a 30 
años 16 8% 

26 a 31 años 8 4% 
Tiempo 
que 
pacedió 
maltrato 

1 a 5 años 163 79% 

32 a 40 años 16 8% 
6 a 10 
años 28 14% 

Orien-
tación 
Sexual 

Heterosexual 176 85% 
11 a 15 
años 4 2% 

Homosexual 14 6.8% 
16 a 20 
años 12 6% 

Bisexual 15 7.2% 

Identifi-
cación 
del 
Victi-
mario 

Abuelo 207 100% 

Transexual 2 1% Abuela 10 4.80% 

Estado 
Civil 

Soltero 172 83.1% Padre 49 23.70% 

Casado 2 1% Madre 42 20.30% 

Unión Libre 17 8.2% Hermano 20 9.70% 

Divorciado 12 5.8% Pareja 28 13.50% 

Viudo 4 1.9% Familiar 16 7.70% 

Clase 
Social 

Alta 0 0% Amigo  24 11.60% 

Media Alta 72 34.8% Conocido 30 14.50% 

Media Baja 121 58.5% 
Descono-
cido 17 8.20% 

Baja 14 6.8% Docente 15 7.20% 

Hábi-
tos 
Tóxi-
cos 

Tabaquismo 27 13% Otros 44 21.30% 

Alcoholismo 24 11.6% Denun-
cia 
Maltrato  

Si 41 19.80% 

Sedentarismo 28 13.5% No 166 80.20% 

Disca-
pacidad 

Si 6 2.9% 

Identifi-
cación 
como 
Victi-
mario 

Si 84 40.60% 

No 201 97.1% No 123 59.40% 

Víctima 
Actual 

Si 31 15% 

Red de 
Apoyo 
Forma-
da por 

Familiares 138 66.70% 

No 176 85% Amigos 80 38.60% 

Tipo de 
Maltra-
to 

Psicológico 156 75.4% 
Profesional 
de Salud 48 23.20% 

Físico 83 40.1% 
Guía 
Espiritual 24 11.60% 

Sexual 28 13.5% Otros 22 10.60% 

Económico 17 8.2% 

No tiene 
Red de 
Apoyo 10 5% 

Académico 15 7.2%         
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vigente fueron, principalmente de tipo psicológico, con 156 
sujetos, seguido 83 casos de maltrato físico, 28 sexual, 17 eco-
nómico y 15 casos de maltrato académico, entre los sujetos que 
fueron victimas de abuso sexual, 15 aseguraron no haber con-
traído una Infección de Transmisión Sexual (ITS) producto de 
dicho abuso, y 13 mencionaron no saber si adquirieron ITS. La 
edad de inicio del maltrato fue principalmente entre cuatro y 
nueve años, con 99 sujetos en este grupo etario, seguido 58 
sujetos entre 10 y 14 años, 34 entre 15 y 19 años y 16 sujetos 
entre 20 y 30 años. De estos sujetos, 163 padecieron maltrato 
entre 1 a 5 años, 28 sujetos vivieron maltrato durante 6 a 10 
años, 12 entre 16 a 20 años y 4 sujetos padecieron entre 11 a 15 
años de maltrato. Respecto a la identificación del sujeto victima-
rio encontramos que en el 100% de casos el abuelo cumplió tal 
rol, en 49 casos el victimario fue el padre, 42 la madre, 30 un 
conocido, 28 la pareja sentimental, 24 un amigo cercano, 20 un 
hermano, 17 un desconocido, 15 un docente, 10 la abuela, 16 
otro familiar y en 44 casos fue alguien no incluido en las catego-
rías previas quien cumplió el rol de victimario. Solo 41 sujetos 
denunciaron la situación de maltrato. Adicionalmente, 138 suje-
tos afirmaron contar con una su red de apoyo formada por sus 
familiares, 80 por sus amigos, 48 por profesionales sanitarios, 24 
por guías espirituales, 22 una persona con quien mantienen un 
tipo de relación diferente al mencionado, se encontró que diez 
sujetos no poseen una red de apoyo. 

Discusión 

La violencia física se define como todo acto dirigido al cuerpo de 
una persona ocasionándole daño o dolor y puede afectar la salud 
de la víctima causando enfermedades crónicas, lesiones leves y/o 
severas e incluso la muerte (Carozzo y Chahuara, 2019). 

La incidencia del maltrato en jóvenes, varían según la ubicación, 
van desde un 2,6% a un 46% en Norteamérica, Europa y África. 
Según la OMS el hecho de que cifras incrementan en algunas 
poblaciones al inicio de edad adulta, concuerda con la edad en la 
que atraviesan la etapa universitaria, en donde los jóvenes inter-
actúan con diversas culturas, religiones y estatus sociales, lo que 
predisponen situaciones de conflicto y posible uso de violencia 
(Coronel, 2020). 

La violencia afecta la salud de la víctima; quebranta su integridad 
física y/o mental y ocasiona: problemas mentales, bajo rendimien-
to en actividades, conductas nocivas, vulnerabilidad a sufrir nue-
vamente maltrato y aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
crónicas y reproductivas (Coronel, 2020). 

La violencia se presenta en distintos ámbitos, por ejemplo, la 
violencia en el trabajo, que incluye maltrato físico y psíquico; la 
violencia juvenil, que afecta a jóvenes desde los 10 hasta los 35 
años (OMS, 2002) y los predispone a consumir drogas o alcohol 
como forma de afrontar el trauma (Peñalba et al., 2015) y la 
violencia infantil que abarca maltrato físico y psicológico e incluye 
abuso sexual, descuido, negligencia o explotación de cualquier 
tipo (OMS, 2002; Peñalba et al., 2015). 

A partir de los hallazgos se establece que dentro del grupo de 
estudiantes que han sufrido maltrato existe predominio en el 
sexo femenino, lo cual guarda relación con lo encontrado por 
Echeverría et al. (2017) y Solano et al. (2019) en sus estudios, así 
mismo, según Espinoza et al. (2019), es este grupo quien percibe 
una mayor frecuencia de historia de violencia dirigida hacia su 
sexo. Aunque hay que considerar que, según lo presentado por 
García-Díaz et al. (2018), las situaciones de no percepción del 
maltrato tienden a ser más frecuentes en los chicos. Además, 

Martínez y Méndez (2019) indican que, según el sexo del univer-
sitario maltratado, el lugar y momento en el que se dé este acto 
varía, siendo un poco más frecuente dentro del aula y durante 
trabajos grupales para los varones, y, fuera del aula independien-
temente del momento para las mujeres.  

Acorde a su orientación sexual, el total de participantes transe-
xuales encuestados mencionó haber sufrido maltrato. Según un 
estudio sobre las experiencias de israelís transexuales durante la 
educación superior realizado por Maya y Yochay (2020), estas 
fueron negativas por influencia directa de la transfobia y las difi-
cultades económicas, siendo estas últimas un factor que perjudica 
su desenvolvimiento académico. Experiencias negativas como 
estas pueden incluso llevar al abandono de los estudios superio-
res, así lo detalla Goldberg et al. (2020). 

Existe poca literatura con respecto al abuso según el estado civil, 
sin embargo, en esta investigación este es relativamente más 
frecuente en viudos y divorciados, pues, la totalidad de este 
subgrupo fue victima de maltrato. Morales et al. (2020) indicaron 
que, entre las mujeres, las más propensas a sufrir maltrato son 
las solteras o divorciadas; lo que se correlaciona con lo expresa-
do por Hussain et al. (2016) en cuyo estudio se encontró una 
mayor prevalencia en mujeres que no estaban casadas; y, según 
Neri et al. (2018), no existe diferencia significativa en cuanto a 
estado civil y lo que a percepción de roles de género se refiere.  

La clase social es otro dato relevante pues aquellos de clase 
media baja tuvieron una frecuencia mayor en cuanto a maltrato a 
diferencia de aquellos pertenecientes a la clase alta, en quienes 
no hubo reportes de maltrato. Según Solano et al. (2019) aque-
llos estudiantes con dificultades económicas padecen un riesgo 
mayor a ser víctimas de violencia familiar; mientras que una 
investigación sobre creencias y actitudes de estudiantes universi-
tarios sobre la violencia de género, realizada por Diéguez et al. 
(2020), detalló que un 57,2 % de su muestra está en desacuerdo 
con la afirmación de que la mayoría de mujeres maltratadas 
presentan un nivel educativo, económico o social bajo. Estos 
datos son relevantes, pues según Stephens et al. (2019) las per-
sonas de la clase obrera no solo deben luchar por obtener un 
lugar en la educación superior, sino que debido a su clase social 
se sienten menos cómodos y tienden a ser evaluados de forma 
menos positiva por parte de los docentes. En el año 2014, en la 
India, la tasa de matriculación en la educación superior fue de un 
43 % para aquellos pertenecientes a la casta alta, 29% para las 
subcasta o casta menospreciada y de un 20 % para la casta regis-
trada, según Simon y Thorat (2020); y a pesar de lograr cursar 
estudios superiores, al graduarse tienden a obtener empleos 
menos prestigiosos y remunerados que aquellos de castas más 
altas (Tierney, Sabharwal y Malish, 2019). Los resultados de un 
estudio realizado por Husain y Naqvi (2019) en cuatro universi-
dades de India sobre la percepción de discriminación y la salud 
mental revelaron que los estudiantes encuestados perciben que 
son discriminados en base a la casta a la que pertenecen y que 
hay una asociación significativa entre los tipos de casta y los 
distintos niveles de depresión.  

Un estudio realizado en Italia por Bastiani et al. (2019) menciona 
haber encontrado que, dentro de los participantes masculinos, en 
aquellos que eran mayores existía una mayor frecuencia de mal-
trato, mientras que en las mujeres la edad no fue un factor rela-
cionado al maltrato. Este hallazgo discrepa con los de la presente 
investigación en la cual se reveló una mayor frecuencia de mal-
trato entre los participantes más jóvenes. En una investigación 
realizada por Redondo et al. (2017) en 236 estudiantes de psico-
logía con edades entre 16 a 28 años de una universidad colom-
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biana, se mencionó que acorde la edad aumenta los comporta-
mientos violentos menguan, y que entre menor es la edad mayor 
es la frecuencia de reportes de experiencias de victimización.  

No existen muchos datos sobre el maltrato según la edad de 
inicio y la cantidad de años que duró el mismo, no obstante, un 
estudio realizado por Rivas-Rivero y Vázquez (2020) cuya mues-
tra estuvo conformada por 136 mujeres de Nicaragua víctimas 
de violencia de género y en situación de pobreza extrema, obtu-
vo como resultado que un 46,3 % de ellas sufrió de abuso físico y 
un 25 % de abuso sexual antes de cumplir los 18 años, con una 
media de edades de 10.02 y 12.92 años respectivamente. En el 
trabajo realizado por Prino et al. (2018) en el que participaron 
312 jóvenes adultos pertenecientes a diversas universidades y 
trabajos; uno de los tópicos evaluados fue la edad de inicio de 
abuso, detectando una mayor cantidad de abuso físico y emocio-
nal en el rango de 14 a 17 años de edad. Mientras que, en el 
presente estudio, el rango de inicio del maltrato con el mayor 
porcentaje (48 %) en frecuencia fue el que consideraba la edad 
entre 4 y 9, y, aquellos entre 15 a 19 años solo representaron un 
16 %. Sin embargo, hay que considerar que el maltrato puede 
iniciar incluso antes del nacimiento, así se observa en los resulta-
dos de un estudio prospectivo de casos y controles llevado a 
cabo por Robledo et al. (2020) en el cual el maltrato fetal fue el 
más frecuente, representando un 25 % de los casos. 

En cuanto a la presencia de discapacidad, un 2,9 % de los partici-
pantes que fueron maltratados afirmó tener algún tipo de disca-
pacidad. Siendo que, según Robledo et al. (2020) el tener una 
discapacidad en el sistema nervioso central (hidrocefalia, síndro-
me de Down, parálisis cerebral infantil) funge como un factor de 
riesgo para el Síndrome de Maltrato Infantil. Cabe mencionar la 
investigación realizada por Gil-Llario et al. (2019), en la cual 
participaron 360 adultos de entre 18 a 55 años que presentaban 
discapacidad intelectual leve o moderada, entre los cuales se 
reveló que un 6,10 % de ellos reportaron por sí mismos haber 
sufrido abuso sexual, sin embargo, dicho porcentaje se elevó a 
28,6 % cuando dicho abuso fue reportado por profesionales.  

En lo que respecta a consumo de alcohol, en la presente investi-
gación, un 11,60 % de los encuestados que sufrieron maltrato 
reportó consumir alcohol. Además, en lo que al consumo de 
tabaco se refiere, un 13 % indicó hacerlo. Acorde  a un estudio 
longitudinal realizado por Seelig et al. (2017) sobre la relación 
entre el hábito de fumar y el consumo inadecuado de alcohol 
con el trauma sexual en los miembros del servicio militar de 
Estados Unidos, detalló que aquellas mujeres que reportaron 
agresión sexual durante el servicio militar tienen un riesgo relati-
vo mayor de recaídas hacia el consumo inadecuado de alcohol, y 
aquellos hombres que reportaron haber sido agredidos sexual-
mente mostraron un riesgo relativo de recaída al tabaquismo seis 
veces mayor que quienes no reportaron dichas agresiones; por 
último, el abuso sexual por sí mismo no incrementó el riesgo 
relativo de ninguno de los indicadores. Mientras que un estudio 
longitudinal llevado a cabo por Jiang et al. (2020) en una muestra 
de 33.600 adultos reveló que el trato injusto puede predecir 
positivamente el uso de tabaco, y ducha predicción es consisten-
te a través del tiempo.  

Con relación al sedentarismo, los resultados de esta investiga-
ción indican que el 13,60 % de los sujetos evaluados que fueron 
maltratados es sedentario; este dato es importante ya que, con-
forme a una revisión sistemática efectuada por Castañeda-
Vázquez et al. (2020) existe una relación entre el mantenerse 
activo físicamente y la disminución de la probabilidad de ser 
víctima de bullying, asimismo se afirma que el sufrir bullying 

puede conducir a que las personas eludan conductas activas y se 
predispongan al sedentarismo, siendo otro dato importante 
encontrado el que el bullying es más común en niños y adoles-
centes que padecen sobrepeso y obesidad.  

Los resultados de esta investigación al abordar el tema según el 
tipo de maltrato revelan que el psicológico (75,40 %) fue el más 
común, dato que concuerda con lo hallado por Munayco-Guillén 
et al. (2016) en cuya muestra de 281 estudiantes de medina el 
96,8 % percibió haber sufrido maltrato psicológico, seguido del 
académico (86,8 %), físico (62,6 %) y sexual (20,6 %); siendo 
menester mencionar que los porcentajes sobre el maltrato aca-
démico (7,20 %) difieren fuertemente con los hallados en este 
estudio. En el estudio realizado por Vargas y Ramos (2019) en 
estudiantes de obstetricia, dentro del 57,80 % que reportó haber 
sido maltratado el 37,16 % se debía a violencia psicológica, dato 
seguido de un 10,09 % que refirió haber sufrido tanto violencia 
psicológica como física. En el estudio de Prino et al. (2018) el 
abuso emocional fue el más reportado (62 %), seguido del físico 
(44,4 %) y el sexual (18,2 %).  

En cuanto a la persona que llevó a cabo el maltrato, los resulta-
dos de Vargas y Ramos (2019) sobre la violencia familiar en 
estudiantes de obstetricia, indicaron que un 16,97 % de la mues-
tra fue víctima de violencia por parte de su padre y un 8,72 % 
por su madre; datos que no distan mucho de los obtenidos en el 
presente trabajo siendo que el agresor fue su padre en el 23,70 
% de los casos y su madre en el 20,30 %. En la investigación 
sobre maltrato infantil realizada por Robledo et al. (2020), en 
cuanto a abuso físico el 37 % de los sujetos fueron agredidos por 
un padrastro o madrastra, 29,6 % por su padre, 29,6 % por su 
madre y un 3,8 % por otro familiar; mientras que, en lo que a 
abuso sexual respecta, el agresor fue el abuelo en el 38,5 % de 
los casos, seguido de otro familiar en el 34,6 % de los casos y del 
padrastro con una frecuencia del 15,3 %.  

La información del abuelo como el principal agresor es compara-
ble a la obtenida en esta investigación, en la cual dicho miembro 
constó como maltratador en el total de los encuestados maltra-
tados, mientras que un 7,70 % refirió haber sido agredido por 
otro familiar. En el estudio de Bermeo et al. (2016) sobre abuso 
a estudiantes de pregrado, se menciona que el 70,6 % de los 
encuestados han sufrido al menos un tipo de maltrato; a compa-
ración con los hallazgos de este trabajo en el cual solo un 7,20 % 
fue maltratado por un docente. Por otra parte, Redondo et al. 
(2017) en su trabajo sobre violencia en el noviazgo de estudian-
tes de una universidad de Bucaramanga, al valorar los compor-
tamientos violentos hacia la pareja, obtuvo que el 94,9 % de la 
muestra refirió haber violentado verbalmente a su pareja, 34,7 % 
haber cometido violencia relacional y 22 % actos de violencia 
física, mientras que solo un 13,50 % reportó ser maltratado por 
su pareja en esta investigación. 

De todos quienes afirmaron ser maltratados en este estudio solo 
el 19,80 % denunció el acto y los demás no lo hicieron. En un 
artículo realizado por Munayco-Guillén et al. (2016) se menciona 
que 56,9 % de las mujeres maltratadas de su muestra no denun-
ciaron el maltrato porque este se detuvo, así mismo un 54,6 % 
de ellas reportó el no saber a quién o en dónde hacer dicha 
denuncia. Alrededor del 90 % de estudiantes encuestados en el 
estudio de Diéguez Méndez et al. (2020) sobre la violencia de 
género mencionó no estar de acuerdo con que esta se considere 
un asunto privado, apoyan que estos actos deberían ser denun-
ciados por el personal sanitario aún si la víctima está en contra 
de ello; también consideraron que el motivo primordial por el 
cual las mujeres no denuncian el maltrato es por proteger a sus 
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hijos, además el 40,5 % señaló que también puede deberse a la 
dependencia del agresor.  

En esta investigación, de entre aquellos que sufrieron maltratos, 
el 66,70 % refirió que su red de apoyo son sus familiares, seguido 
de un 38,60 % quienes afirmaron que eran sus amigos. En la 
investigación de Bermeo et al. (2016) solo el 7,20 % de los suje-
tos mencionó sentir un apoyo institucional completo en cuanto 
al maltrato. En estas situaciones el entorno parece ser un factor 
influyente, pues en el estudio de Bartolomé y Díaz (2019) sobre 
apoyo social y autopercepción en los roles del acoso escolar, de 
los 8 centros que fueron estudiados, el centro que presentó 
niveles de agresión y victimización significativamente altos fue el 
mismo que presentó los niveles más bajos en cuanto a percep-
ción del entorno escolar, afiliación y apoyo parental. 

Conclusiones 
La evidencia presentada demostró que el maltrato en los 
universitarios encuestados prima, según diversas categorías, en el 
sexo biológico femenino, en los heterosexuales, solteras, de 
clase social media baja, de entre 18 a 21 años de edad, sin ningún 
tipo de discapacidad; destacando que el total de transexuales y 
de divorciados y viudos fueron maltratados; además de que 
ninguna persona de clase alta pasó por esta situación. Siendo 
importante mencionar que deben incluirse categorías como la 
etnia, creencias religiosas y la nacionalidad en futuros estudios, 
pues conocer qué grupos son los más vulnerables permitiría 
generar medidas más eficaces para su protección. 

Por otra parte, el tipo de maltrato más frecuente fue el 
psicológico, y el total del grupo de sujetos maltratados refirió 
como agresor a su abuelo, seguido de su padre y madre. La edad 
de inicio del maltrato fue entre los cuatro a nueve en la mayoría 
de casos, además hubo una mayor cantidad de personas que 
mencionó haber sido maltratado entre 1 a 5 años, y el 15 % de 
este grupo continúa en condición víctima. Sin embargo, se 
encontró una tendencia a no denunciar el maltrato en el 80,20 % 
de los sujetos. Finalmente, sus redes de apoyo estuvieron 
conformadas principalmente por familiares, lo que, a vista de los 
autores, podría estar influenciado debido a la complejidad de la 
atención en el Sistema de Salud Pública; sobre todo en cuanto a 
esta problemática, lo cual se recomienda evaluar y estudiar en 
futuros trabajos. 
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