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Resumen

El presente reporte de investigación se centra en la complejidad de la vio-
lencia escolar y de género, con el propósito de explorar desde la perspectiva 
cualitativa cómo las teorías de la cultura de la paz son un referente para el 
análisis y solución pertinente. Se adopta en esta investigación un enfoque 
interdisciplinario para comprender en profundidad el fenómeno, que inte-
gra campos como las Ciencias de la Comunicación, la Sociología, la Ciencia 
Política y la Educación. Esta contribución parte del proyecto general deno-
minado “Trayectorias educativas, violencia escolar e interdisciplina: signi-
ficados desde las y los estudiantes” (Castillo, 2022) cuyas categorías cua-
litativas de estudio son: perfil sociodemográfico, sentidos y significados y 
trayectorias educativas. En este capítulo se presenta el análisis interpretati-
vo de la subcategoría sexo y género. El contexto de estudio es educación 
superior y el grupo social son las y los estudiantes de un programa educa-
tivo de una institución del noroeste de México. Se emplea el método inducti-
vo haciendo uso del estudio de caso con investigación descriptiva, con la 
metodología de composición escrita que se aplicó a 350 participantes, lo 
cual permite examinar detalladamente las experiencias de violencia escolar 
y de género que estos estudiantes han enfrentado en sus trayectorias edu-
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cativas desde el preescolar hasta la educación media superior. Posterior a la 
aplicación de la composición, se pasa al proceso de codificación y categori-
zación para analizar resultados desde una perspectiva interdisciplinaria, con 
un énfasis en las teorías de la cultura de la paz como marco para compren-
der y abordar la violencia escolar y de género.

Palabras clave: Educación, violencia, género, cultura de paz, estudiantes.

Introducción

Scoutt (1997, p. 5) menciona que en el recorrido histórico para llegar a la 
“posmodernidad” ha existido un interés por la clase social, raza y género, 
mismo que apunta en primer plano al compromiso del estudioso con una 
historia que incluya las circunstancias de los oprimidos y un análisis del 
significado y naturaleza de su opresión; en segundo lugar, la comprensión 
académica de que las desigualdades del poder están enraizadas en al menos 
esos tres ejes.

El interés específico sobre el género y su relación directa con la condi-
ción de opresión, el análisis de los significados y las desigualdades de poder 
entre mujeres y hombres se ha visto desmenuzada por los feminismos y sus 
distintas etapas o conocidas mayormente como “olas feministas” que, a ma-
nera de línea del tiempo, han ido construyendo herramientas teóricas (al-
gunas contradictorias), pero que contribuyeron al desarrollo del discurso 
sobre el género.

Se abordará el género como el “conjunto de características sociales, cultu-
rales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las sociedades asig-
nan a las personas de forma diferenciada como propias de mujeres o de 
varones. Son construcciones socioculturales” (Unicef, 2017, p. 12) y especi-
ficidades que la sociedad atribuye a lo que considera “femenino” o “mascu-
lino”. Esta atribución se legitima por condiciones de privilegio como la 
educa ción, el uso del lenguaje, el “ideal” de la familia heterosexual, la raza, 
las instituciones y la religión.

Este proceso de investigación se desarrolla desde un enfoque interdisci-
plinario cuyo objetivo general es el análisis de las experiencias de violencia 
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escolar y de género en procesos educativos, desde los significados de las y 
los estudiantes de primer ingreso de la generación 2019-2024. Las trayecto-
rias educativas buscan ser recogidas desde el nivel preescolar hasta el medio 
superior. Para la identificación de dichas experiencias se optó como método 
el estudio de caso focalizado en la Universidad de Sonora, en la Licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación. Esta panorámica específica pretende 
visualizar el análisis resultante como caleidoscopio y proyección a otras 
instituciones educativas para identificar, focalizar y/o centralizar las accio-
nes en las cuales se desarrollan, influyen y trastocan la violencia escolar y 
de género que, de manera negativa, se normaliza como parte de la interac-
ción educativa.

El enfoque interdisciplinario requiere de la utilización de las diversas 
disci plinas que desplieguen herramientas o modelos teóricos para la cons-
trucción de la integración (Repko y Szostak, 2017), mismas que, para esta 
problemática, se han de atender por medio de cuatro disciplinas: Ciencias 
de la Comunicación, Ciencia Política, Sociología y Educación.

La importancia de la perspectiva de género en las instituciones educa-
tivas tiene el fin de lograr el desarrollo individual y social. La perspectiva 
de género se ha de incorporar como “categoría analítica que toma los estu-
dios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos 
para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar 
nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una 
sociedad al servicio de la igualdad y la equidad”, según el Fondo de las Na-
ciones Unidas (Unicef, 2017, p. 14).

La utilización de este elemento teórico “es imprescindible como herra-
mienta para entender y contextualizar la información que producimos y 
difundimos, porque su incorporación puede colaborar en la modificación 
de estructuras patriarcales”. De igual manera, la transversalidad de género 
es entendida y abordada como “la aplicación del principio de igualdad de 
trato y no discriminación y de oportunidades a las políticas públicas entre 
las personas que conviven en una sociedad” (2017, p. 10).

La erradicación de la normalización de la violencia es un tema de agen-
da reciente, pero que consta de una trayectoria que empieza desde que la 
Organización de las Naciones Unidas (onu) realizó un empuje, en 1975, 
para la consolidación de la equidad y la igualdad en escenarios educativos. 
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Desde que la perspectiva de género se convirtió en un punto focalizador de 
estudio, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Unicef y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), desarrollaron pla-
nes y proyectos, mismos que abarcan la violencia escolar y de género en es-
pacios educativos.

Por su parte, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods), el Plan Na-
cional de Desarrollo (pnd) impulsado por la Secretaría de Educación Pú-
blica (sep) tomaron en cuenta en su estructura la erradicación de la violencia 
de género en escenarios educativos, a nivel nacional. Una acción determi-
nante y que articula el proyecto, por lo que es de suma importancia, es el 
hecho de que, a partir de la transversalización de la perspectiva de género 
instaurada como política nacional en 2011, la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres ordena la integración de la perspectiva de género 
en la actividad pública, incluida la educación en todos sus niveles. Esta ley 
trajo consigo el logro de aplicación de programas y proyectos para la erradi-
car de la normalización de la violencia en instituciones educativas.

El esfuerzo a nivel del estado de Sonora (México) pudo verse reflejado 
en el Plan Estatal de Desarrollo (ped), el Plan Sectorial de Educación y Cul-
tura (psec) impulsado por la Secretaría de Educación y Cultura (sec), así 
como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, creado en 2017, y el 
Plan de Desarrollo Institucional, impulsado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies); estas accio-
nes respaldan la presión social para promover políticas del Estado que com-
batan dicha problemática.

El objeto de este estudio es analizar los sentidos y los significados de las 
experiencias de violencia escolar y de género que las y los estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación refieren a partir de su trayecto-
ria escolar, con la intención que, desde el enfoque interdisciplinar, se desarro-
lle un análisis que promueva las prácticas de inclusión y sensibilización, am-
bientes fomentadores de respeto de derechos humanos y la transformación 
de contextos escolares en ambientes igualitarios, mismos que frenen la nor-
malización de la violencia.

Las interacciones sociales, comunicativas y educativas que acontecen en 
un escenario escolar crean significados y percepciones, mismos que influ-
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yen en la estructuración y repetición de acciones como la violencia en espa-
cios, por lo que en las últimas décadas los organismos internacionales, nacio-
nales, estatales y locales la erradicación de esta práctica. Trucco e Inostroza, 
(2017, p. 15) indican el hecho de que la violencia en escenarios educativos 
ha llegado a un punto en el que se puede tipificar y abalizar sus afectaciones 
directas. De esta manera el mapeo y/o diagnóstico que se realiza en la actua-
lidad en los actores educativos está arraigado a un avance histórico signifi-
cativo y legítimo.

La Universidad de Sonora (Unison) es el escenario donde el proyecto 
se ha desarrollado, desde su concepción teórica hasta la transformación de 
la estructura en un proyecto educativo. La selección de actores clave, dinámi-
cas de interacción, instrumentos y observaciones se llevaron a cabo en esta 
institución de educación superior.

Los objetivos específicos del estudio son:

1. Describir la percepción que las y los estudiantes tienen sobre el gé-
nero y sexo, desde sus experiencias en su trayectoria escolar

2.  Describir quiénes son las víctimas y victimarios en la violencia esco-
lar y de género, según la percepción de las y los estudiantes a partir de 
su trayectoria escolar

3.  Describir los tipos de violencia de género que las y los estudiantes 
refieren a partir de las experiencias en su trayectoria escolar

4.  A partir de las necesidades detectadas, diseñar una propuesta inter-
disciplinaria para la promoción de prácticas de inclusión y sensibili-
zación, ambientes fomentadores de respeto de derechos humanos y 
contextos escolares en ambientes igualitarios que detengan la norma-
lización de la violencia.

Método

Para el logro de la eficiencia y eficacia del proyecto de investigación se ha 
optado por el abordaje de la metodología interdisciplinaria (Castillo, 2019). 
Este proyecto de investigación, por sus características y la génesis de su 
construcción por medio de sus objetivos, radica en el tercer nivel.
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Estos modos de interdisciplina sitúan al proyecto de investigación espe-
cíficamente en el Modo 1 (Karlqvist, 1999), debido a que el modelo de aná-
lisis que se busca construir centra sus bases en la unificación del conocimien-
to, para encontrar diferentes manifestaciones de una estructura subyacente 
a un problema al relacionarse diversos campos del conocimiento a un con-
junto común de principios básicos, lo que implica la adición de diversos 
campos para hacer frente a un objetivo común.

La importancia de la integración disciplinar, señala Duarte (2022), en 
fenómenos complejos requieren de una evaluación de su pertinencia en re-
lación a la problemática, lo que permite converger en un terreno común con 
la selección de las diferentes disciplinas y teorías. Por tanto, la inclinación del 
proyecto de investigación tiene una tendencia hacia el paradigma cualita-
tivo; su utilización se alimenta epistemológicamente del interaccionismo 
simbólico, ya que determina a los humanos como intencionales y auto-re-
flexivos (Mcmillan y Schumacher, 2005); se estudian las actitudes más que 
las acciones. Y con la premisa especifica de que los individuos deben ser 
estudiados en su ambiente natural, en busca de comprenderlos, más que 
explicarlos.

Por otro lado, el enfoque interpretativo usa el interaccionismo simbó-
lico dentro del análisis de significados con una perspectiva cualitativa. De-
bido a que hemos de valorar cómo el estudiantado atribuye sentido y signi-
ficado a sus experiencias escolares, cómo reacciona ante las características 
que configuran las interacciones y los actores que intervienen en ella, así es 
como este paradigma cobra legitimidad para el análisis de los discursos.

La codificación y categorización fueron el punto de partida para pasar 
al proceso de triangulación entre el dato empírico (Saldaña, 2009) y el mode-
lo de integración interdisciplinar, donde convergen las micro-integraciones 
y se aplican principios de carácter interdisciplinar para la producción del 
análisis de significados de experiencias de violencia escolar y de género en 
procesos educativos del estudiantado por medio de las trayectorias educati-
vas desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior y el análisis com-
prensivo e interpretativo desde los autores.

El análisis del objeto de estudio se llevó a cabo en la Universidad de 
Sonora, institución pública de educación superior en la Unidad Regional 
Centro (URG), en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Para este estudio 
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se consideró el 100% de estudiantes de educación superior de la generación 
2019-2024 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y se les apli-
có la metodología cualitativa de composición en modalidad escrita (Castillo 
y Dórame, 2021). Consistió en elaborar una guía de preguntas a partir de 
los objetivos de investigación, la cual se aplicó de manera presencial el pri-
mer día de clases en el contexto del curso propedéutico, dando cinco minu-
tos para que desarrollen una composición escrita, desde su experiencia, lo 
más desarrollada posible para permitir el posterior análisis interpretativo y 
relacionar los hallazgos con el referente teórico. Es importante aclarar a los 
participantes que se aplicará una pregunta a la vez con una duración de cin-
co minutos para la estructuración de la composición. Una vez que se conclu-
ye el procesamiento y análisis de la información, se elabora el informe desde 
el marco interdisciplinar al que se hace referencia. De las y los estudiantes 
nos interesó describir su experiencia de preescolar a media superior sobre 
la relación entre trayectorias, violencia escolar y género. De tal manera que 
el instrumento cualitativo (composición) por su aplicación pudo llevarse a 
cabo a manera de censo.

Resultados y discusiones

El objetivo del estudio fue diseñar e implementar un modelo interdisciplinar 
para describir y analizar los sentidos y significados referentes a la violencia 
de género en las trayectorias educativas de preescolar hasta media superior 
en estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sono-
ra. A continuación se describe la percepción que las y los estudiantes tienen 
de género y sexo, desde sus experiencias en su trayectoria escolar.

Conclusiones

Los hallazgos de la investigación subrayan la diversidad de interpretaciones 
y aplicaciones de los conceptos de género y sexo entre los estudiantes uni-
versitarios. Estos resultados, que reflejan una comprensión más amplia y 
matizada de la identidad de género y la sexualidad, resaltan la necesidad de 
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fortalecer la educación en estas áreas, tanto dentro como fuera del entorno 
escolar.

En primer lugar, es esencial reconocer que la comprensión del género y 
el sexo va más allá de las simples dicotomías tradicionales. Las y los estu-
diantes muestran una comprensión más sofisticada y fluida de estos concep-
tos, reconociendo que el género es una construcción social que puede variar 
y que la identidad de género no siempre se alinea con las características 
biológicas asignadas al nacer. Este reconocimiento es fundamental para pro-
mover la igualdad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

En segundo lugar, los hallazgos destacan la importancia de integrar es-
tos temas en el currículo educativo de manera más sistemática y exhaustiva. 
La educación formal y no formal debe proporcionar a los estudiantes las 
herramientas necesarias para comprender y respetar la diversidad de identi-
dades de género y orientaciones sexuales. Esto incluye no sólo la transmisión 
de conocimientos teóricos, sino también el fomento de habilidades prácticas 
para promover la inclusión y prevenir la discriminación y la violencia.

En este sentido, las teorías de la cultura de la paz ofrecen un marco va-
lioso para abordar estas cuestiones de manera integral. Estas teorías enfati-
zan la importancia de promover valores como la igualdad, el respeto mutuo 
y la resolución pacífica de conflictos como medios para construir sociedades 
más justas y pacíficas. Al aplicar estos principios en el ámbito educativo, se 
puede crear un entorno que fomente la convivencia pacífica y la aceptación 
de la diversidad.

Por último, es fundamental reconocer que la educación en género y 
sexualidad no se limita al ámbito académico. Las familias, las comunidades 
y los medios de comunicación también desempeñan un papel crucial en la 
formación de actitudes y comportamientos relacionados con el género y 
la sexualidad. Por lo tanto, se deben desarrollar programas y campañas de 
sensibilización que involucren a todos los sectores de la sociedad en la pro-
moción de la igualdad y el respeto a la diversidad.

En conclusión, la investigación identifica la importancia de ampliar y 
fortalecer la educación en género y sexualidad, tanto en el contexto escolar 
como en el medio social general. Al adoptar un enfoque integral que combi-
ne la educación formal con iniciativas de educación no formal e informal. 
Para la sensibilización en la comunidad, se puede trabajar hacia la construc-
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ción de una sociedad más inclusiva, equitativa y pacífica para todas las 
personas.
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