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Resumen

El objetivo es caracterizar los tipos de violencia escolar en una universidad pública del Estado 
de Sonora, México, como referente en la toma de decisiones institucionales, en el marco de una 
cultura de paz. Estudio cualitativo fenomenológico. Fueron 59 participantes, todos del nivel 
licenciatura de cuatro campus: Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme y Navojoa. El tipo de 
muestreo fue de casos críticos. Los criterios de inclusión fueron: a) estar inscritos o egresados 
en el nivel licenciatura al momento del estudio, b) haber experimentado alguna situación de 
violencia en su universidad y c) otorgar su consentimiento informado. Se empleó una guía de 
tópicos que los participantes respondieron por medio de la técnica de composición escrita, a 
través de un formulario de Google Forms en sesión sincrónica y otra asincrónica. Se les solicitó 
narrar su vivencia: a) datos socioacadémicos y b) experiencias en situaciones de violencia 
escolar. Se emplearon como categorías los tres tipos de violencia basados en la Unesco (2021) 
psicológica, física y sexual. Los resultados indican que, de los tres tipos de violencia escolar, la 
psicológica es la mayormente referida por los participantes, realizada tanto por el profesorado, 
como por pares de alumnado, de ahí le sigue la física, en menor grado, con el uso de golpes y 
jaloneos, por último, la sexual que resultó la menos referida, relacionada con comportamientos 
misóginos y de acercamientos incómodos por parte del profesorado.

Palabras clave: Acoso escolar, Bullying, Violencia escolar, Cultura de paz.

Martha Alejandrina Zavala Guirado
Instituto Tecnológico de Sonora
martha.zavala@itson.edu.mx



Área temática: Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas

Ponencia

2

Introducción

Por la situación de violencia que se vive en distintas regiones del mundo y México, es importante 
conocer los tipos de violencia escolar que experimenta la comunidad estudiantil universitaria. 
La violencia escolar no es solo una reproducción de lo que pasa en la sociedad, si no también 
dentro de ella se produce violencia y con ello también las consecuencias en el aprendizaje y el 
bienestar del alumnado universitario (Del Tronco y Madrigal, 2013; Meneses-Reyes & Pogliaghi, 
2022). México, se posiciona en los primeros lugares menos pacíficos (Instituto para la Economía 
y la Paz [IEP], 2022). 

Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi, 2022) reveló 
que, en el Estado de Sonora, contexto donde se realiza este estudio, aumentó 400% la tasa 
de homicidios y violencia en los últimos años y el IEP (2022), es el Estado que elevó en mayor 
cantidad sus números de homicidios y de actos de violencia en índices de paz entre los cinco 
estados menos pacíficos de México. 

Considerando los estudios realizados en México sobre violencia escolar, se identifica que 
el gran peso corresponde a educación básica (Romero, 2021; Valdés & Martínez, 2017; 
Valencia et al. 2021). Esto también lo afirman otros investigadores, que de igual forma han 
reportado que el nivel superior ha sido poco investigado en relación con la violencia escolar 
(Durazo, et al. 2013; Palencia & Plata, 2015). Por su parte, González de la Vega y Aguilera 
(2020) señalan que el nivel superior presenta problemas, resaltando que los datos públicos 
sobre la violencia en el contexto universitario disponibles en México, presentan carencias. 
Informes indican que un 80% de los alumnado reportan violencia en universidades públicas 
y privadas de México (Carrera y Meráz, 2012; Martelo et al., 2018). En el estudio de Tlalolin 
(2017) realizado en universidades públicas en México también encontró que existe violencia 
psicológica (40%), social (35%), sexual (14%), virtual (3%), física (3%), patrimonial (2%). En el mismo 
sentido Vázquez et al. (2021) reporta: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, 
violencia económica y violencia sexual, en universidades en México. González & Martínez (2014) 
reportan situaciones de violencia en su mayoría psicológica. 

También se han informado otros casos sobresalientes, como lo que sucede en Universidad 
Autónoma de México, UNAM (Meneses-Reyes & Pogliaghi, 2022) donde la violencia ha escalado 
dentro de la institución con reportes de robos, asaltos, homicidios, suicidios, feminicidios, acosos 
y hostigamientos sexuales, violencia porril, desapariciones, intentos de secuestro, entre otros; 
señalando que son acontecimientos que forman parte de la cotidianeidad “la reproducción en 
un microespacio de lo que está ocurriendo en el resto del país desde hace varios años” (p.10).

Otro aspecto importante a considerar, son las consecuencias de la violencia escolar, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia ([Unesco], 
2022) las clasifica en educativas y de salud. Sobre las educativas, se asocian a problemáticas, 
como la disminución del rendimiento académico y aumento del abandono escolar (García y 
Martínez, 2015; Garcés et al., 2020; Peña et al., 2016).Sobre las no educativas, tienen que ver 
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con consecuencias legales, aumenta la probabilidad de cometer delitos tanto por parte de 
quien recibe como de quien ejerce el maltrato (García y Martínez, 2015); económicas, sociales, 
productivas y de salud (Durazo et al., 2013). 

Por lo anterior, la contribución de este estudio tiene que ver con generar conocimiento actual 
y contextualizado sobre los tipos de violencia escolar universitaria, para realizar propuestas de 
afrontamiento, que coadyuven el cumplimiento de metas educativas de ingreso, permanencia 
y egreso estudiantil, bajo el marco de una cultura de paz. Sobre todo, en Educación Superior 
(ES), nivel educativo donde se determinan los estilos de convivencia de un individuo que se 
incursionará en la vida laboral y social (Palencia & Plata, 2015).

En México es poca la juventud que logra ingresar a ES y un porcentaje que ingresa está 
desertando (Garcés et al., 2020). Sobre el porcentaje de estudiantes que logra acceder al nivel 
de ES, se tiene que el indicador de cobertura de ingreso en México fue de 34.5% (SEP, 2022). 

Atender este tipo de problemáticas de igual forma contribuye a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos por la Unesco (2016) como el número 4 relacionado con garantizar 
una educación y el ODS número 16, relacionado con paz, justicia e instituciones sólidas.

Dado el impacto que tiene en el aprendizaje como consecuencias de salud, abandono y 
rendimiento (García y Martínez, 2015; Garcés et al., 2020; Peña et al., 2016), se considera necesario 
también develar ¿Cuáles son los tipos de violencia que se presentan? para afrontarla desde las 
prácticas educativas e institucionales. Como un principio de justicia y equidad para este nivel.

Es así, que el objetivo de este estudio es caracterizar los tipos de violencia escolar en una 
universidad pública del Estado de Sonora, México, como referente en la toma de decisiones 
institucionales, en el marco de una cultura de paz.

El contexto donde se realiza este estudio, es una universidad pública estatal del Estado de 
Sonora, con cuatro unidades académicas. Con personal docente de 3,147 miembros, una 
población estudiantil de 16,676 estudiantes (Informe del Rector, 2021-2022). Los cuales, según 
este informe deben estar, junto con la institución en un proceso de construcción de una cultura 
de la paz. El presente estudio contribuye al llamado institucional de realizar investigación en 
esta temática de violencia.

Desarrollo

Este estudio tiene como referente la experiencia social y se entiende como experiencia, la 
circunstancia o acontecimiento vivido por una persona, en este caso acerca de la violencia 
escolar (Rettich, 2016). Considerando la variedad de definiciones de violencia escolar, este 
estudio retoma un referente internacional, como lo es la Unesco (2022) la cual define a la 
violencia escolar como “todas las formas de violencia que tienen lugar en las escuelas y sus 
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alrededores y que son experimentadas por los y las estudiantes y perpetradas por otros y otras 
estudiantes, docentes y otro personal escolar” (p.1). 

En México, la violencia escolar también es conceptualizada como toda agresión realizada 
dentro del ambiente de las instituciones educativas (Secretaría de Educación Pública [SEP], 
2016). Este estudio se delimita, a la violencia referida dentro de la institución.

La violencia escolar, a nivel internacional (Unesco, 2022) se clasifica en: a) física, que incluye 
actos como peleas físicas, agresiones físicas, castigos corporales y destrucción de bienes, b) 
psicológica, que incluye actos como maltrato verbal y emocional y exclusión social y c) la sexual, 
incluyendo comentarios y bromas sexuales, discriminación por razones de género, tocamientos 
sexuales no deseados, violación, incluyendo en grado de tentativa. En el caso de México se 
clasifica en: a) psicoemocional, b) física, c) a través del lenguaje, d) cibernética, e) exclusión, f) 
sexual y g) por suplantación de identidad (CNDH, 2018).

En opuesto de las consecuencias negativas de la violencia escolar, se ha señalado que la 
educación es la base para la paz (Kummar, 2021; Unesco, 2019). La Unesco (1985) desde sus 
inicios propone obrar en pro de la paz. Se ha señalado que a través de la educación se puede 
generar paz, específicamente desde sus objetivos, contenidos y métodos, orientados al trabajo 
humanístico, llegando a constituir un medio para cuestionar las políticas y preferencias 
predominantes e incluso la educación misma (Ospina, 2009). 

La cultura de paz es entendida en México, como el conjunto de valores, actitudes y 
comportamientos, así como, formas de vida y acciones que denoten un respeto por la dignidad 
y derechos de otra persona, también el rechazo de la violencia, terrorismo, resaltando la adhesión 
a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento (Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, CNDH, 2018). Al interior de las IES, se tiene el compromiso social de 
realizar acciones que contengan los estragos ocasionados por la violencia.

Método. Tipo de estudio. Cualitativo fenomenológico que, según Sanguino (2020) el énfasis 
son las experiencias vividas desde la perspectiva de la persona involucrada. En este caso se 
analizan las experiencias del alumnado universitario en situaciones de violencia escolar, con la 
técnica de la composición escrita.

Participantes. Alumnado inscrito y egresado en el nivel de licenciatura del programa Licenciado 
en Ciencias de la Educación, de cuatro campus de una universidad pública del Estado de 
Sonora, México: campus Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme y Navojoa. El tipo de muestreo 
fue de casos críticos (Hernández, et al., 2014), al participar solo los que habían experimentado 
situaciones de violencia. Los criterios de inclusión fueron: a) estar inscritos y egresados en el nivel 
licenciatura al momento del estudio, b) haber experimentado alguna situación de violencia en 
su universidad y c) otorgue su consentimiento informado para participar en el estudio. 

En total fueron 59 estudiantes, el 75% (44) pertenecía al género femenino y el 25% (15) al 
masculino. El 66% (39) no trabaja y el 34% (20) sí trabaja. De los participantes el 50.8% (30) eran 
de Guaymas, el 44.1% (26) de Obregón y el 5.1% (3) de Empalme (Figura 1).
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Figura 1. Ciudades del Estado de Sonora a las que pertenecen los participantes del estudio

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Semestres en el que se encontraban inscritos los participantes.

De los participantes el 45.8% (27) eran del segundo semestre, el 20.3% (12) del octavo, el 15.3% 
(9) egresados, el 11.9% (7) del sexto y el 6.8% (4) del cuarto semestre (Figura 2).

Fuente: elaboración propia

Técnica de recolección de información. Una guía de tópicos que los participantes respondieron 
por medio de la composición escrita (Castillo, 2011) la cual consiste en desarrollar por escrito 
temáticas planteadas, en este caso, a través de un formulario de Google Forms en Google 
Workspace for Education. La guía de tópicos estaba integrada por dos apartados, la primera por: 
a) datos socioacadémicos y la segunda por el tópico al cual se les solicitó narrar su experiencia 
a los participantes b) experiencias en situaciones de violencia.
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Procedimiento. 

Acceso al campo. Se solicitaron las autorizaciones para el acceso al campo a las autoridades 
educativas de la institución, a través de la explicación de los objetivos del estudio y presentando 
la carta de aceptación del proyecto del Comité de Ética institucional.

Aplicación de guía de tópicos. Se invitó a participar en el estudio, al estudiantado de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación de los cuatro campus de la universidad por medio 
de un correo electrónico y la aplicación de mensajería de WhatsApp. Se aplicó en una sesión 
síncrona por Google Meet a la que fueron invitados por los medios mencionados y de forma 
asincrónica con el envío del formulario. Los estudiantes participantes describieron su experiencia 
en situaciones de violencia, previo consentimiento informado. 

Análisis de datos. Se efectuó un análisis de contenido partiendo con categorías predefinidas 
retomadas de la clasificación de los tipos de violencia basados en la Unesco (2021), estas tres 
categorías son: psicológica, física y sexual. El análisis se formuló en dos niveles; el análisis vertical 
y el análisis horizontal (Manig et al., 2018). El software utilizado es el MAXQDA para análisis 
cualitativos.

Las consideraciones éticas que se aplicaron en este estudio son (Salgado, 2007): a) 
confidencialidad, por el uso de homoclaves, b) consistencia lógica interna y c) credibilidad por 
incluir segmentos de texto codificado.

Resultados. Resultados globales del estudio. Mediante la investigación se caracterizaron 
los tipos de violencia escolar en una universidad pública del Estado de Sonora, México. Los 
resultados indican que, de los tres tipos de violencia, la psicológica es la mayormente referida 
por los 59 participantes, con 28 menciones, de ahí le sigue la física, con 4 menciones y por 
último la sexual con 2 menciones (Figura 3).

Figura 3. Tipos de violencia y número de menciones en este estudio.
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En la siguiente nube de códigos se puede también apreciar el tipo de violencia mayormente 
referido por los participantes en el contexto de este estudio (Figura 4).

Figura 4.Nube de códigos sobre los tipos de violencia escolar universitaria 

Fuente: elaboración propia

Violencia psicológica

La violencia psicológica, que según la Unesco (2022) incluye actos como maltrato verbal y 
emocional y exclusión social, sí fue identificada en este estudio este tipo de violencia, como la 
mayormente referida por los participantes. 

En este tipo de violencia tanto el profesorado como el alumnado la ejercen. Como primer orden 
se describe la del profesorado. Resultados dos subtipos, maltrato verbal y emocional. Como 
se puede observar en la Figura 5 el profesorado fue referido como quien realiza violencia, en 
este caso los participantes refirieron comentarios despectivos y forma grosera de responder, 
caracterizada por críticas no constructivas al desempeño estudiantil, realizadas en público y 
refiriendo los participantes el empleo de un lenguaje ofensivo, por parte del profesorado.
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Figura 5. Tipo de violencia psicológica y segmentos codificados (Profesorado)

Fuente: elaboración propia

Este tipo de violencia psicológica, también se menciona en el estudio de Mendoza et al. (2020), 
en donde reporta violencia que se asocia con la intrapersonal, que es del profesorado hacia el 
alumnado, estas referencias incluyen exclusión social, maltrato emocional y maltrato verbal. 

Por otro lado, el alumnado también realiza violencia psicológica entre pares, se identificaron 
los subtipos de maltrato verbal, maltrato emocional y exclusión social, este último en mayor 
medida. Sobresale la exclusión dentro de los trabajos en equipo, justificada ya sea, por la 
falta de capacidades de la víctima, modo de vestir o comportamientos específicos que 
presenta (Figura 6).
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Figura 6. Tipo de violencia psicológica y segmentos codificados (Alumnado)

Fuente: elaboración propia

Estos hallazgos, en general coinciden con los encontrados por Tlalolin (2017) respecto a que la 
violencia psicológica fue la más identificada en universidades públicas en México y con el de 
González & Martínez (2014), donde se reporta situaciones de violencia relacionadas, también en 
su mayoría con la psicológica, como rechazo, intimidación y humillación pública. 

Violencia física

Es la segunda categoría de tipos de violencia identificada en este estudio, pero notablemente 
menos referida por los participantes, a diferencia de la psicológica. Según la Unesco (2022) 
incluye subtipos, como peleas físicas, agresiones físicas, castigos corporales y destrucción 
de bienes. La violencia identificada en este estudio es la de agresiones físicas, la cual incluyó 
golpes, ejercida por una alumna a su novio, la otra es meter el pie y seguir a su víctima con 
objetos de metal para ejercer daño (Figura 7).
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Figura 7. Tipo de violencia física y segmentos codificados

Fuente: elaboración propia

Estos hallazgos concuerdan con Tlalolin (2017) quien reporta que la violencia física se presenta 
en menor porcentaje en su estudio con universidades públicas de México. Al igual coincide con 
Vázquez et al. (2021) como la menor identificada.

Violencia sexual

Este tipo de violencia sexual según la Unesco (2022) tiene los subtipos que incluye comentarios 
y bromas sexuales, discriminación por razones de género, tocamientos sexuales no deseados, 
violación, incluyendo en grado de tentativa de. La violencia sexual, es la menos referida en 
este estudio, pero sí hubo menciones. Fue ejercida por parte del profesorado, caracterizada 
por acercamientos, roces y comentarios misóginos por parte de profesores. Ubicándose así 
en los subtipos de la Unesco, de comentarios y bromas sexuales, tocamientos no deseados y 
discriminación por razones de género (Figura 8).
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Figura 8. Tipo de violencia sexual y segmentos codificados

Fuente: elaboración propia

Los hallazgos de los tipos de violencia física y sexual, coinciden con el estudio de Vázquez et al. 
(2021) realizado en universidades mexicanas, quienes encontraron que ambos tipos fueron las 
menos referidas, a diferencia de la psicológica. 

Conclusiones 

El objetivo de este trabajo era caracterizar los tipos de violencia escolar en una universidad 
pública del Estado de Sonora. Se puede concluir que de los tres tipos de violencia basados en 
la Unesco (2021): psicológica, física y sexual, la psicológica es la mayormente referida  en este 
estudio, la cual es realizada tanto por el profesorado como por pares de alumnado. De ahí le 
sigue la física, en menor grado de menciones, con el uso de golpes y jaloneos y por último 
la sexual con el menor número de menciones y que está relacionada con comportamientos 
misóginos y de acercamientos incómodos por parte del profesorado.

Por los resultados anteriores se logró observar que, en este contexto del estudio, no se ha 
escalado a casos de violencia como los reportados por otras universidades de México, como 
lo son robos, asaltos, homicidios, suicidios, feminicidios, acosos y hostigamientos sexuales (fue 
el menos referido, pero sí se presentó), violencia porril, desapariciones e intentos de secuestro. 
Sin embargo, es prioritario se atiendan los tipos de violencia identificados con los programas y 
mecanismos institucionales pertinentes para esta situación.

Para finalizar, cobra relevancia los resultados de este tipo de estudios y su debida atención por 
las audiencias pertinentes, dado sus consecuencias mencionadas, tanto educativas, legales, 
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económicas, sociales, productivas y de salud. Y como bien se señala, se debe cuidar el bienestar 
individual, la permanencia y egreso del nivel educativo de, que es donde se determinan los estilos 
de convivencia de un individuo que se incursionará en la vida laboral y social, sobre todo en el 
contexto del Estado de Sonora y México, reportados como estados y país con una alta violencia. 
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