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ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze some 
research on gender-based violence in Higher 
Education Institutions (IES) to systematize the 
evaluation of the revised work and guide cri-
tical reflection of how manifestations of vio-
lence within higher education institutions are 
perpetuated. The methodological design used 
was descriptive content analysis. The social rele-
vance of the proposal is that studies on gender-
based violence require an interdisciplinary pers-
pective, so education in its socializing role plays 
an important role in contributing to gender 
equity. Among the findings and results, it esta-
blishes that universities have a role in contribu-
ting to the resolution of problems concerning 
society. This supports the need to harmonize 
the legal and institutional frameworks of univer-
sities with the legal rules that allow to sanction 
acts of violence and create university legislation. 
However, policy changes will be insufficient if 
mechanisms that demonstrate asymmetrical 
relationships and even the subtlest manifesta-
tions of violence within institutional structures 
are not incorporated.

Keywords: gender violence, Higher Education 
Institutions

RESUMEN
El objetivo fue analizar algunas investigaciones 
que se han realizado respecto a la violencia de 
género en la Instituciones de Educación Superior 
(IES), con el propósito de sistematizar los trabajos 
revisados a fin de orientar la reflexión crítica de las 
formas en que se perpetúan las manifestaciones 
de violencia al interior de las IES. El diseño meto-
dológico empleado fue el análisis de contenido de 
tipo descriptivo. La relevancia social de la propuesta 
reside en que los estudios sobre la violencia de gé-
nero requieren una perspectiva interdisciplinar; por 
ello, en su papel socializador, la educación posee 
un papel relevante para contribuir a la equidad 
entre hombres y mujeres. Dentro de los hallaz-
gos y resultados se establece que el papel de las 
universidades es contribuir a la resolución de los 
problemas que atañen a la sociedad, y por ello 
resulta necesario armonizar los marcos legales e 
institucionales de las universidades con las nor-
mas jurídicas que permitan sancionar los actos 
de violencia y crear una legislación universitaria; 
sin embargo, los cambios normativos serán insu-
ficientes si no se incorporan los mecanismos que 
evidencien las relaciones asimétricas y hasta las 
manifestaciones de violencia más sutiles dentro 
de las estructuras institucionales.

Palabras clave: violencia de género, Instituciones 
de Educación Superior, resolución de problemas



 rl
ee

  N
U

EV
A

 É
PO

C
A

 /
 V

O
L.

 L
I, 

N
Ú

M
. 2

 /
 2

0
21

300 

INTRODUCCIÓN

México es un país de desigualdades, donde hombres y mujeres aún se en-
cuentran muy lejos de tener las mismas oportunidades. Esto se debe, 
entre otras inequidades, a implicaciones de género, lo cual da rele-
vancia a estudios de esta índole. La violencia de género se ha ejercido 
de forma deliberada en nuestra cultura patriarcal. Se ve reflejada en 
representaciones que se reproducen con base en la realidad y que 
operan naturalizando las prácticas sexistas que dan lugar a formas 
de discriminación sustentadas en las relaciones desiguales de poder 
que se establecen entre hombres y mujeres, a partir de los estereoti-
pos de género que se construyen y reproducen culturalmente.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) no deben man-
tenerse apartadas de los problemas sociales que se viven en nuestro 
entorno inmediato, toda vez que en ellas coexisten hombres y mu-
jeres que construyen una cultura institucional y ésta emerge de las 
relaciones interpersonales en sus espacios educativos, así como de los 
modelos sociales que las rodean. 

Las universidades son espacios de creación y transmisión de co-
nocimientos científicos, de producción y reproducción de valores, 
comportamientos, de convivencia entre diferentes sectores socia-
les y generacionales; tienen la responsabilidad social de contar con 
ambientes equitativos que favorezcan la igualdad de oportunidades 
académicas, laborales y profesionales entre los sexos (UNAM, 2010). 
Sin embargo, aún no existe una plena consolidación de respeto de 
los derechos hacia las mujeres y, por ello, las instituciones se han 
visto obligadas al establecimiento de leyes y espacios para abolir las 
relaciones de poder, el acoso sexual, la violencia física, los estereo-
tipos y la discriminación simbólica hacia la mujer. En las IES, la 
violencia de género forma parte de la cultura institucional y se viene 
manifestando abiertamente desde tiempos remotos.

Puesto que existen escasas diferencias formales entre los pro-
gramas educativos de hombres y de mujeres, los mecanismos de 
discriminación se relacionan con el contenido sexista de los textos 
escolares, con los materiales didácticos, y con la relación del profe-
sorado con sus alumnas, lo que constituye un currículo oculto que 
reproduce roles y concepciones discriminatorias de la mujer. Sólo 
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un concepto de igualdad construido desde el reconocimiento de la 
diferencia individual y con independencia del género, permitirá el 
desarrollo de las potencialidades y la expresión de la riqueza propia 
de los seres humanos, sin limitaciones derivadas de su sexo.

Además, “desde hace más que 50 años el tema del género ha 
tomado cada vez más importancia en la discusión política, social y 
de la vida cotidiana” (Rehaag, 2009, p. 7); por ello, a través de los 
años, la investigación acerca de la violencia de género en las univer-
sidades se ha ido incrementando. En 2009 se llevó a cabo la decla-
ratoria de la “Reunión Nacional de Universidades Públicas. Cami-
nos para la Equidad de Género en las Instituciones de Educación 
Superior”. En ella se promueve la igualdad de oportunidades entre 
las mujeres y los hombres que integran las comunidades universi-
tarias (Red Nacional de Equidad de Género, citado por Zamudio, 
Andrade, Arana y Alvarado, 2017, p. 134). Debido a que en los 
últimos años han proliferado las acusaciones sobre acoso sexual en 
las IES, la manera en que éstas han respondido ha sido muy diversa.

Para comprender la violencia al interior de las instituciones re-
sulta indispensable conocer cómo se desarrolla dentro de ella, es de-
cir, en el marco de la cultura institucional, a través de sus prácticas 
cotidianas dentro del currículo formal y oculto que detallan el entra-
mado social en que se articulan las relaciones de poder, estereotipos, 
representaciones, normas y valores sociales. 

A lo largo de los años ochenta surgió un importante número de 
programas de estudios de la mujer y de género en universidades e 
IES de América Latina y, particularmente, de México; en los noventa 
aumentan los estudios de género y este tema se institucionaliza en 
las universidades, por lo que se crean cursos, programas, centros y 
áreas en relación con el tema hasta llegar a la creación de redes. En 
cuanto a las investigaciones alrededor del tema sobresalen estudios 
acerca de las académicas universitarias como generadoras de cono-
cimientos y aportes a la ciencia (Cardaci, 2005), reconociéndolas 
como portadoras y transmisoras de sabiduría y conocimiento. 

La presencia de las mujeres en las universidades se ha ido incre-
mentando a lo largo de los años tanto en el sector estudiantil como 
en el académico. Sin embargo, dicha incorporación “está atravesada 
por condiciones de desigualdad que dificultan su acceso, permanen-
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cia y movilidad” (Buquet, 2016, citado por Varela, 2019, p.50). La 
presencia de la violencia de género ha sido evidente a través de los 
años, y se encuentra inherente al entramado de relaciones de poder 
que transitan en estos espacios educativos, y que son promovidas 
a través de los procesos de formación y difusión de ideologías, así 
como en las prácticas, conductas y creencias; además, la podemos 
encontrar naturalizada y justificada en las normas, los procedimien-
tos y las estructuras institucionales. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como 
“todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 
como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbi-
traria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada” (ONU, 2010).

La importancia de impulsar los estudios de género consiste en 
que éstos son una herramienta esencial para integrar de manera efi-
caz el enfoque de género en políticas, programas, planes y proyectos 
de desarrollo, así como la transversalidad de género y el empode-
ramiento de la mujer (Molina y Nava, 2009, p. 120). Por ello, el 
objetivo del presente trabajo fue analizar algunas investigaciones que 
se han realizado respecto a la violencia de género en las IES, con 
el propósito de realizar un metaanálisis de las investigaciones que se 
producen al interior de las mismas. Consideramos que ello contri-
buirá a la reflexión crítica sobre las formas en que se perpetúan las 
manifestaciones de violencia al interior de estos recintos.

METODOLOGÍA 

El diseño metodológico del presente estudio parte del paradigma 
cualitativo apoyado en una metodología fenomenológica empírica, 
que parte de la técnica de recolección de datos (referencias recopi-
ladas) y de un análisis de contenido de corte descriptivo. Se realizó 
una búsqueda de artículos de investigación en las bases de datos de 
Dialnet y Redalyc, así como en buscadores académicos como Google 
Scholar. Para la identificación de los textos se utilizaron las palabras 
clave: violencia, género y universidad, atendiendo a los filtros: idio-
ma “español” y disciplina “educación”. Cabe mencionar que no se 
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estipuló el año como filtro de búsqueda; sin embargo, se otorgaba 
prioridad a aquellas investigaciones que se concretaban en la última 
década. 

Para la selección de los artículos de investigación se utilizaron 
dos filtros, en el primero se identificaron textos que se refirieran a las 
IES como contexto de estudio, donde se abordaran temas de violen-
cia, discriminación, sexismo y similares, en ramas como la educación 
y la sociología. Una vez reconocidos los artículos de investigación, 
éstos se organizaban en una carpeta para su identificación, según las 
características de su contenido: definición de violencia, violencia de 
género, violencia de género en el aula y medidas de prevención ante 
situaciones de violencia de género, categorías comprendidas dentro 
de las IES.

El cuerpo del estudio estuvo conformado por 25 investigacio-
nes provenientes de España, México y Colombia, de las cuales se 
sustrajeron 20, de acuerdo con la semejanza de sus objetivos, para 
incorporarlas como parte del estado de la cuestión. El segundo filtro 
consistió en el análisis interno de cada uno de los documentos, des-
tacando el sentido, carácter y la composición fundamental de cada 
uno de ellos; tras discriminar la información, los datos se organiza-
ron en cuadros. A continuación, se presentará una breve descripción 
de las mismas. Estas últimas, fungieron como punto de inicio en la 
comparación, análisis e inferencia que ilustraron el proceso seguido 
durante la investigación.

En el cuadro 1 se enlistan las referencias examinadas por fecha, 
enumerando de forma ascendente de las más antiguas, a las más 
recientes. Ahí mismo, se anexaron los nombres de los autores, el 
título de la publicación y los objetivos que persigue cada uno de los 
documentos seleccionados.
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 Un primer acercamiento puso de manifiesto que las investi-
gaciones responden a objetivos de investigación semejantes, enca-
minados a analizar las manifestaciones de violencia en sus diver-
sas modalidades, conocer las percepciones de los estudiantes acerca 
de los roles de género de sus integrantes y recopilar las medidas de 
atención y prevención al fenómeno de violencia de género presente 
en las IES. Las 20 publicaciones fueron revisadas considerando los 
siguientes elementos: año, autores, país, título, resumen, palabras 
clave, objetivo, participantes, técnicas de investigación y recomen-
daciones del autor. 

RESULTADOS

Como ya se mencionó en el apartado de metodología, los textos 
obtenidos se organizaron en carpetas para su identificación, de la si-
guiente forma: definición de violencia, violencia de género, violencia 
de género en el aula y medidas de prevención ante situaciones de 
violencia de género, categorías comprendidas dentro de IES. Se de-
cidió dar un orden categórico a estas carpetas, para tener una mejor 
comprensión de este análisis, de la siguiente forma: 

Origen de las investigaciones

En el cuadro 2 se puede apreciar la cantidad de publicaciones exami-
nadas por año. A partir de esto, se puede concluir que las universida-
des han aumentado la producción de artículos de investigación con 
respecto a la temática de violencia de género; tomando en cuenta un 
avance significativo de 5% a 30% entre 2006 y 2017 respectivamen-
te, es decir, un aumento de 25% en un lapso de 11 años. 

A propósito de ello, el cuadro 3 muestra el número total de artí-
culos en relación con el país y continente de origen. Al menos entre 
las publicaciones revisadas, en primer lugar se encuentra México, 
con un total de 13 artículos de investigación producidos; posterior-
mente, España, con un total de cinco y, por último, Colombia con 
dos artículos; esto da un total de 15 publicaciones procedentes de 
América y únicamente cinco de Europa. Pese a esto, la violencia 
de género se enmarca como una problemática que afecta a muje-
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res de todos los países, todas las clases sociales, culturas y edades 
(Burgués, Oliver, Redondo, et al., 2006). Aunque reconocemos que 
existen otros países con producción sobre el tema, de acuerdo con 
el objetivo del estudio, la producción analizada correspondió, sin 
embargo, a los países que se han mencionado.

 Cuadro 2.  Artículos científicos revisados por año de publicación 

AÑO No. %

2006 1 5%

2008 1 5%

2009 2 10%

2013 2 10%

2015 5 25%

2016 2 10%

2017 6 30%

2019 1 5%

TOTAL 20 100%

Fuente: elaboración propia derivada de la revisión documental.

 Cuadro 3. Artículos científicos revisados por país de origen

PAÍS NO. DE PUBLICACIONES CONTINENTE

España 5 Europa

México 13
América

Colombia 2

Fuente: elaboración propia derivada de la revisión documental.

Características sobre los sujetos 
investigados en las publicaciones

Con relación al cuadro 4, éste aborda una exposición de los principa-
les actores dentro de las publicaciones analizadas, donde se ubica a: 
estudiantes, personal académico, personal administrativo y “otros”, 
quienes lo conforman en su mayoría, personal de intendencia, pú-
blico en general, así como el análisis de los protocolos de acción de 
algunas universidades. 



 A
. VÁ

ZQ
U

EZ RA
M

O
S, G

. LÓ
PEZ G

O
N

ZÁ
LEZ E I. TO

RRES SA
N

D
O

VA
L / LA V

IO
LEN

C
IA D

E G
ÉN

ER
O

 EN
 LA

S IN
STITU

C
IO

N
ES D

E ED
U

C
AC

IÓ
N

 SU
PER

IO
R ...    

311

Siguiendo el cuadro, el número de sujetos de investigación ana-
lizados son, comúnmente, los estudiantes, con una recurrencia de 
42.85% dentro de las investigaciones, seguido por el personal do-
cente con un porcentaje de 25.71%. Con relación al personal ad-
ministrativo, que posee una recurrencia de 22.8%. Cabe destacar 
que es aquí donde cobra relevancia la mirada integral de los estudios 
de género en las universidades, puesto que los climas inhóspitos en 
las IES no son privativos del salón de clases, sino que se extienden a 
todos los ámbitos de la acción humana, incluido el laboral. Existe, 
por tanto, una profunda preocupación respecto de la situación de 
las empleadas administrativas que padecen violencia de género en el 
lugar de trabajo (Buquet et al., 2013). 

En correspondencia con la categoría “otros”, que representa un 
porcentaje menor de 8.57%, es preciso enfatizar que la naturaliza-
ción de las formas de violencia no se encuentra exclusivamente inhe-
rente a sus relaciones; también se encuentra inmersa en sus mecanis-
mos institucionales. Tal es el caso del Currículo Oculto de Género, 
que consiste en aprendizajes (valores, actitudes, conocimientos, des-
trezas, significados, habilidades, supuestos) no explícitos o no inten-
cionales que se dan en el contexto escolar, no sólo en el aula o en el 
proceso de enseñanza, sino que se reproducen y expresan tanto en 
elementos vinculados exclusivamente a este proceso –como son los 
objetivos, metas y contenidos de aprendizaje, los recursos didácticos 
y metodologías, las rutinas y tareas escolares, las formas disciplina-
rias, los sistemas de evaluación y el desempeño docente–, como en 
las relaciones de poder y con la autoridad, códigos y formas de co-
municación, lenguaje verbal y no verbal, interacciones escolares y 
sociales, ambiente escolar y de trabajo, actividades extraescolares, 
discursos, normas y políticas institucionales, la organización y ges-
tión de la institución/sistema escolar y, por supuesto, en los criterios 
y supuestos con los que se eligieron y conformaron todos esos com-
ponentes del contexto escolar (Maceira, 2005).

Los artículos de investigación muestran la importancia de integrar 
a todos los miembros activos de las comunidades universitarias en los 
estudios de género, puesto que, conocer e interpretar sus relaciones es 
la clave para ubicar las conductas más inapropiadas de silenciamiento, 
discriminación, acoso, entre otras, que se traducen en la prevalencia y 
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normalización de estas conductas violentas, incluso si ello “puede de-
teriorar el bienestar emocional y académico del estudiantado, y con-
tribuir a un ambiente hostil” (Hill y Silva, 2005, p. 4).

 Cuadro 4. Sujetos investigados en las publicaciones

SUJETOS No. %

Estudiantes 15 42.85%

Personal docente 9 25.71

Personal administrativo 8  22.8

Otros 3 8.57

Total 35 100%

Fuente: elaboración propia derivada de la revisión documental.

Metodologías de investigación utilizadas en los artículos

La arquitectura metodológica guía al investigador respecto a 
la consecución de los objetivos, de ahí la importancia de conside-
rarla como parte del metaanálisis de las investigaciones. Por ello, 
el cuadro 5 muestra la recurrencia de las técnicas de investigación 
empleadas, lo que permite un análisis de la metodología utilizada en 
cada una de las publicaciones revisadas. 

Se observa al análisis documental como la técnica de investiga-
ción de corte cualitativo con mayor prevalencia dentro del estudio, 
con un porcentaje de recurrencia de 24.4% y está presente en 11 de 
los 20 artículos examinados. El análisis documental es una forma 
de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales 
que busca describir y representar los documentos de forma unifica-
da y sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el pro-
cesamiento analítico-sintético que, a su vez, incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, ano-
tación, extracción, traducción y la confección de reseñas (Dulzaides 
y Molina, 2004). Gran parte de los artículos examinados utiliza la 
técnica de análisis documental para explicar el estado de la cuestión, 
la normativa vigente, estadísticas y las investigaciones internacio-
nales sobre violencia de género en el ámbito universitario; asimis-
mo, trazan el recorrido por diversos paradigmas que demuestran los 
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fundamentos teóricos y metodológicos que dan sustento a dichas 
investigaciones. 

A la par del análisis documental se encuentran las encuestas, con 
la misma tendencia de 24.4%. Se puede definir la encuesta, siguien-
do a García Ferrando, como “una técnica que utiliza un conjunto de 
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 
se recoge y analiza una serie de datos de una muestra representativa 
de una población o universo más amplio, del que se pretende explo-
rar, describir, predecir o explicar una serie de características” (citado 
por Casas, Repullo y Donado, 2002, p. 143). Dentro de las publica-
ciones, las encuestas se encargan de medir la incidencia y prevalencia 
de las manifestaciones de violencia dentro de los contextos universi-
tarios en los que se enmarcan las investigaciones. 

En segundo lugar, se encuentran dos técnicas cualitativas de in-
vestigación, tales como la observación participante y el grupo focal, 
ambas con un porcentaje de recurrencia de 11.11% y, con menor 
porcentaje, las técnicas entrevista semiestructurada, entrevista a pro-
fundidad, observación directa, diario de campo, cuestionario, talle-
res de investigación y etnografía virtual.

 Cuadro 5. Metodología de investigación utilizada en las investigaciones

Método Técnica de investigación Recurrencia %

Investigación 
cualitativa

Análisis documental 11 24.4

Diario de campo 1 2.22

Entrevista semiestructurada 4 8.88

Entrevista a profundidad 3 6.66

Observación participante 5 11.11

Grupo focal 5 11.11

Observación directa 2 4.44

Cuestionario 1 2.22

Talleres de investigación 1 2.22

Etnografía virtual 1 2.22

Investigación 
cuantitativa

Encuestas 11 24.4

Total         45 100%
 
Fuente: elaboración propia derivada de la revisión documental.
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Temas que han sido objeto de investigación 

Meyer (2010) señala que delimitar objetos de estudio no es repetir 
mecánicamente algunos pasos de carácter metodológico, sino abor-
dar un problema o fenómeno a partir de textos teóricos referentes 
a fin de contribuir al avance de una línea de investigación en esta 
área del conocimiento. Con el propósito de reconocer el principal 
objeto de estudio dentro de las investigaciones, e identificar los tipos 
de violencia que se revelan dentro de las IES, utilizando como técni-
ca de investigación el análisis de contenido, el cuadro 6 muestra las 
categorías y subcategorías de violencia de género, clasificadas según 
su recurrencia dentro de los artículos de investigación. 

 Cuadro 6. Objeto de estudio de los artículos

CATEGORÍA
(TEMAS)

SUBCATEGORÍA
(SUBTEMAS) RECURRENCIA

Violencia laboral y 
docente

Violencia psicológica 16

Violencia 
institucional

Violencia física 12

Violencia patrimonial 8

Violencia 
comunitaria

Violencia económica 3

Violencia sexual 15

Fuente: elaboración propia derivada de la revisión documental.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia clasifica las modalidades y tipos de violencia de género 
que refieren los ámbitos públicos y privados donde ocurre la violen-
cia y las formas específicas de agresión (Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos [CGEUM], 2015). Utilizando la tipología 
de violencia que propone la Ley antes mencionada, se estipula como 
categorías las siguientes Modalidades de violencia de género dentro 
de las IES. La violencia laboral y docente, entendida cuando “se ejer-
ce por las personas que tienen un vínculo laboral o docente con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente 
en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, 
salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima. Impide su desa-
rrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento 

null
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dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. Tam-
bién incluye el acoso o el hostigamiento sexual” (CGEUM, 2015, 
Artículo 10).

La violencia institucional se conceptualiza como “los actos u 
omisiones de las/os servidoras/es públicos de cualquier orden de go-
bierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a pre-
venir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia” (CGEUM, 2015, Artículo 18).

 Y la violencia comunitaria, definida como “los actos indivi-
duales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público” (CGEUM, 2015, Artículo 16).

Como subcategorías se establecen los siguientes tipos de violen-
cia: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, vio-
lencia económica y violencia sexual. 

Siguiendo el cuadro, predomina la violencia psicológica que 
obtiene la mayor recurrencia dentro de los artículos (16), y se de-
fine como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psico-
lógica. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reite-
rado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, desamor, infidelidad, comparaciones destructivas, re-
chazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conducen a la víctima a la depresión, el aislamiento, a la devalua-
ción de su autoestima e incluso al suicidio (CGEUM, 2015). Este 
tipo de violencia de género es la más frecuente y se presenta en 
escenarios de uso común como aulas, pasillos, canchas, cafeterías, 
etcétera. 

Posterior a ella, la violencia sexual, como segunda subcategoría 
con mayor número de recurrencias (15) dentro de las investigacio-
nes analizadas. Siguiendo lo estipulado por la ley ya mencionada, 
ésta es definida como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o 
la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su liber-
tad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder 
que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto.

null

null

null

null
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Se observa que las investigaciones reflejan menos énfasis de vio-
lencia de tipo física (12), patrimonial (8) y económica (3). 

La normalización de este tipo de prácticas, que pueden verse 
como socialmente aceptadas, hace más difícil su atención, de tal 
manera que se corre el riesgo de seguir reproduciéndolas, sin que 
desde las instancias de toma de decisiones se pueda comprender el 
impacto que ello puede generar en el orden social dentro y fuera de 
las universidades (Varela, 2019). En este sentido, en relación con 
el papel de las IES, cabe preguntarse de qué manera la educación 
superior puede favorecer la transformación de la cultura machista 
que afecta la calidad de vida de las personas, es así como surge el 
cuestionamiento sobre cómo introducir el tema de la perspectiva 
de género en las aulas universitarias (Camarena y Saavedra, 2018).

DISCUSIÓN

La revisión de los artículos publicados muestra una tendencia a 
identificar los mecanismos de violencia de género que se vislumbran 
dentro de los espacios educativos de las universidades; asimismo, 
evidencia la forma en que se trasfieren a través de las relaciones so-
ciales de sus integrantes. Es por ello que, prioritariamente, las reco-
mendaciones de los autores van encaminadas a la creación de políti-
cas institucionales que desarrollen medidas idóneas para la atención 
y resolución de situaciones de violencia de género. Asimismo, recal-
can la importancia de brindar orientación acerca del procedimiento 
para la denuncia de acoso y violencia sexual, a través de los protoco-
los de acción instaurados dentro de sus políticas institucionales o, en 
su defecto, por parte de instancias gubernamentales, con la finalidad 
de congeniar los marcos legales de las IES con instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales. 

Del mismo modo, se acentúa la importancia de transversalizar el 
Currículo formal con la educación en la igualdad. Marinsalta (2010) 
señala que se deben modificar profundamente los hábitos educati-
vos con el fin de renovar el currículo mediante la transversalización 
de la categoría de género, pues sostiene que el modelo de currículo 
actual está fundamentado en supuestos androcéntricos manifesta-
dos en los conceptos, metodologías y tácticas educativas, lo que trae 
como consecuencia que las mujeres estén ausentes y silenciadas. 
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Con el propósito de replantear creencias y suprimir estereotipos, 
resulta necesario generar programas para la equidad de género que 
promuevan una vida académica más inclusiva y equitativa. Velasco 
(2007, p. 47) propone 

incorporar el enfoque de equidad de género en los currículos, así 
como en planes y programas de estudio, en las diferentes áreas del 
conocimiento; atender la transformación del currículo oculto, dis-
criminatorio, reflejado en lenguaje, actitudes y gustos; llevar a cabo 
programas de orientación no sexistas con el fin de ampliar los crite-
rios de selección de carrera impulsando la participación de mujeres 
y hombres en todas las áreas del conocimiento, con la intención de 
crear espacios que fomenten buenos modales de socialización, que 
propicien un ambiente idóneo para desarrollo de sus integrantes.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Buquet (2011, p. 220)la 
gran mayoría de las publicaciones se originan como una iniciativa 
de las universidades por conocer la dinámica de género implícita en 
las relaciones sociales de los integrantes de su comunidad educativa, 
que fungen como diagnósticos de ciertas tendencias de segregación 
en las poblaciones académica, administrativa y estudiantil, así como 
los factores que influyen en la perpetuación de estas desigualdades. 

No obstante, las investigaciones sobre qué respuestas específicas 
se dan para superar la violencia de género en el ámbito universitario 
son todavía muy escasas. Principalmente, encontramos un gran nú-
mero de investigaciones sobre dos aspectos: las iniciativas y recursos 
sociales dentro del ámbito doméstico o familiar y los recursos sanita-
rios respecto a la violencia de género en general (Zweig, Burt y Van 
Ness, 2003; Bell 2003).

Con base en el metaanálisis realizado, se destaca que la violencia 
de género se presenta en los diferentes sectores que conforman la 
universidad (académico, estudiantil y administrativo) y, en ocasio-
nes, se agrava por las relaciones de poder entre las personas invo-
lucradas –estudiante-profesor(a) o subordinado(a)-jefe–, donde los 
actos intimidatorios “representan el ejercicio del poder y de la domi-
nación mediante el abuso de la jerarquía” (Hernández, 2015, p. 67).

Dado que, en las universidades, sus integrantes son quienes re-
producen y perpetúan las manifestaciones de violencia, es útil co-
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nocer la cultura que se desarrolla puertas adentro. Una cultura ins-
titucional se estructura a partir de los usos –rutinarios, espaciales, 
indumentarios, lingüísticos, relacionales, jerárquicos, rituales– con 
que se articulan consensos más o menos extendidos acerca de las 
conductas aceptables para, y requeridas de quienes integran una 
determinada comunidad. Tales usos van adquiriendo, a través del 
tiempo y la repetición, la consistencia de estilos particulares que se 
vuelven distintivos (Buquet, Copper, Mingo, et al., 2013, p. 47).

Es preciso señalar que gran parte de las publicaciones se conside-
raban plurimetodológicas al emplear más de una técnica de recopila-
ción de información. Dentro de las características de la investigación 
educativa se encuentra su carácter plurimetodológico, que hace re-
ferencia a la necesidad de emplear múltiples modelos y métodos de 
investigación, lo cual puede ser una valiosa potencialidad que abre 
al investigador múltiples posibilidades de exploración. En el mismo 
orden de ideas, se puede evidenciar que cada modelo metodológico 
resulta incompleto e incapaz de resolver la complejidad de las situa-
ciones estudiadas en las diferentes disciplinas, y en nuestro particu-
lar, las ciencias educacionales. Es por lo anteriormente descrito que, 
a fin de favorecer la actividad de la investigación educativa, es reco-
mendable combinar los aportes y las herramientas de los diferentes 
métodos, independientemente del modelo epistemológico al cual 
pertenecen. Si bien esta tendencia no conceptualiza integralmente 
la investigación educativa, lo cual es teóricamente posible, pero in-
eficiente en la práctica, no se puede negar que representa un camino 
hacia una comprensión más abierta y hacia el reconocimiento de los 
aportes de cada método. 

La observación participante (OP) se define como una investiga-
ción caracterizada por interacciones sociales profundas entre investi-
gador e investigado, que ocurren en el ambiente de éstos y promue-
ven la recogida de informaciones de modo sistematizado (Bogdan y 
Taylor, 1984). Permite observar los espacios comunitarios que fun-
gen como escenarios de interacción, donde se comparten experien-
cias, pensamientos, sentimientos y se hacen visibles los comporta-
mientos relacionados con la violencia de género entre los integrantes 
de la comunidad universitaria. 

Dentro de los artículos, se ocuparon diversas técnicas de inves-
tigación que representan porcentajes mínimos; sin embargo, todas 
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corresponden a técnicas de corte cualitativo, las cuales “permiten 
comprender las subjetividades de los individuos en su contexto co-
tidiano o laboral” (Balderas, 2013), entre ellas: observación directa, 
entrevistas semiestructuradas y a profundidad, diario de campo, ta-
lleres de investigación, por mencionar algunas. 

En relación con los grupos focales, éstos constituyen una técni-
ca de recolección de datos mediante una entrevista grupal semies-
tructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 
investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo focal; sin 
embargo, son muchos los autores que convergen en que éste es un 
grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas 
cuidadosamente con un objetivo particular (Aigneren, 2006; Beck, 
Bryman y Futing, 2004 citado por Escobar y Bonilla, s. f. p. 52). 
Constituyen una herramienta de valor en los estudios de género, 
puesto que permiten la recolección de experiencias, opiniones y 
creencias de los sujetos de investigación dentro del contexto de la 
investigación. En este caso, fungieron dentro de las investigaciones 
como una herramienta de recolección de información para el reco-
nocimiento de las manifestaciones de violencia de género, las actitu-
des de los sujetos de estudio, así como para la creación de estrategias 
de prevención de dicho fenómeno dentro de las IES. 

CONCLUSIONES

Desde el metaanálisis realizado, es posible concluir que el tema de 
género en México es un neologismo, puesto que, en la actualidad, 
las sociedades han vivido cambios radicales en los que el rol de la 
mujer pasó de ser “lo otro”, al protagónico. Estos términos abren de-
bate y postulan la necesidad e importancia de promover la equidad 
de género dentro de las estructuras laborales, prácticas individuales 
e institucionales lo que se ha vuelto una experiencia esencial para 
erradicar la violencia de género. 

En diversos espacios universitarios, la violencia de género forma 
parte de la cultura institucional y se viene manifestando abiertamen-
te desde tiempos remotos; según Allan y Madden (2006, p. 685), 
“las aulas reflejan las fortalezas, debilidades y sesgos de la sociedad 
en las que están situadas”. Por lo tanto, reproducen formas de discri-
minación y violencia contra las mujeres que son todavía hoy proble-
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mas crónicos en todos los países del mundo. En el ámbito que nos 
compete, es tarea de las IES apoyar las iniciativas de políticas públi-
cas nacionales e internacionales que tienen que ver con el combate a 
la discriminación. Para esto es necesario analizar la magnitud, razo-
nes, formas, incidencias y definiciones de ella (Buquet et al., 2013). 

Las IES son espacios sociales donde prima –como en el resto de 
la sociedad– un sistema social que jerarquiza y subordina pero que, 
además, por su propia naturaleza, cuenta con mecanismos dentro de 
su estructura que ocultan la discriminación hacia las mujeres. Es de-
cir, el orden patriarcal y de dominación masculina se extiende hasta 
el medio académico y se cristaliza, entre otros aspectos, en la forma 
del denominado “techo de cristal” (Morley, 1999).

Estudiar las relaciones de género en las IES nos permite conocer 
los mecanismos de exclusión e inequidad como forma de avanzar 
hacia una representación más justa y equitativa hacia las mujeres. 

En las instituciones donde coexisten cotidianamente hombres 
y mujeres, se produce y transmite una cultura de género a través 
del roce permanente que comparten en recintos donde se llevan a 
cabo procesos de comunicación que demuestran las concepciones de 
género que cada quien asume y actúa; ningún agente educativo está 
exento de esto, la acumulación de estas conductas abiertas y sutiles 
forman “microinequidades”, donde los docentes muchas veces creen 
dar un trato igualitario a ambos sexos, sin embargo, implícita o ex-
plícitamente refuerzan roles establecidos por la sociedad orientando 
a los dos sexos a oportunidades diferentes a través de los contenidos 
y prácticas pedagógicas.

Conocer los factores condicionantes en relación con las nocio-
nes de jerarquía y discriminación sexual nos permitiría modificar los 
contenidos educativos y las prácticas pedagógicas para estimular un 
cambio de valores. En el proceso de enseñar se moldea a las niñas 
para ser mujeres y a los varones para ser hombres; no obstante, los 
libros y la didáctica transmiten parte de la conducta de la sociedad

Estudiar con perspectiva de género los mecanismos de discrimi-
nación permitiría generar pedagogías sensibles a las cuestiones de 
género. Los actores de la educación tienen la tarea de evitar, por 
medio del lenguaje, la enseñanza y diversas prácticas educativas, que 
se refuercen los estereotipos de género, lo que implicaría una educa-
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ción con perspectiva de género para formar una nueva personalidad 
en el individuo sobre la base de la equidad en ambos sexos. 

Todo esto es necesario en la construcción de programas con 
equidad e igualdad de oportunidades, a través de la creación de con-
ciencia, valores y respeto, para desarrollarse libres en los espacios 
educativos, lejos de estereotipos y esquemas educativos obsoletos, 
que respondan a las necesidades de la sociedad contemporánea. 

Ya que las IES son un espacio donde se transmiten y reprodu-
cen identidades y, al mismo tiempo, se propicia un factor de cam-
bio para la transformación de la realidad, la incorporación de una 
perspectiva de género en los espacios educativos se convierte en una 
herramienta de justicia social, y la escuela es el agente indispensable 
para corregir cualquier tipo de inequidad, así como para erradicar 
todas las formas de manifestación sexista en los procesos educativos. 

Pudimos identificar cómo la violencia de género se encuentra 
presente en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Invi-
sibilizar la violencia es parte de la resistencia social por reconocerse 
como parte de ella e incluirse dentro de las estructuras sociales e 
institucionales que generan la división de “lo masculino” y “lo feme-
nino”; este ordenamiento de género produce relaciones de domina-
ción y subordinación, lo que constituye elementos que intervienen 
para que aparezcan, se reproduzcan y mantengan las desigualdades 
de género. 

Las IES son instituciones reproductoras de cultura. En esta últi-
ma, se encuentran naturalizadas formas de violencia machista que, 
a través de sus procesos de comunicación y convivencia cotidiana, 
ponen en juego las concepciones de género de sus integrantes, lo que 
transmite percepciones, identidades, códigos de lenguaje, símbolos 
e imágenes que intervienen en la socialización con los otros y for-
man parte de la cultura institucional. 

La violencia puede adquirir distintas manifestaciones; sin em-
bargo, hay que tomar en cuenta que cualquier individuo de la co-
munidad educativa puede fungir como potencial victimario y po-
sible víctima. Un claro ejemplo se encuentra en el ejercicio de la 
profesión, donde se moldea a las mujeres para ser mujeres y a los 
hombres para ser hombres, transmitiendo mensajes diferenciadores 
de género, y que, a través de la didáctica, divulgan parte de la cultura 
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opresora de la sociedad, que orienta a ambos sexos hacia oportuni-
dades diferentes. Asimismo, en el trato entre pares, donde muchas 
veces se reproducen estereotipos de género expresados en acciones 
específicas como insultos, apodos, golpes, discriminaciones, entre 
otros, de forma reiterativa y personal por parte de otros estudiantes. 

Estas expresiones de violencia de género forman parte del 
Currículo oculto de género de las universidades que, al hacerlas visi-
bles, son una forma de justicia social que desmitifica a las IES como 
espacios libres de violencia, además, forjan un momento crítico para 
potenciar a los integrantes de las IES a cambios estructurales que 
consideren las diferencias que identifican a los sujetos y que erra-
diquen las relaciones de poder entre géneros, que únicamente son 
favorables para hombres y discriminatorias para mujeres. 

Un mecanismo para combatir la cultura de violencia de género 
en las universidades es a través de una educación con perspectiva de 
género, la cual puede generar una transformación en el individuo 
sobre la base de la equidad entre ambos sexos. Esto será posible sólo 
si se asume una postura institucional contra la violencia de género, 
la adopción de estrategias para mitigar la desigualdad entre hombres 
y mujeres, y la instauración de metodologías y mecanismos que per-
mitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigual-
dad y segregación de las mujeres. 

Otro punto muy importante es favorecer la cultura de denun-
cia que, comúnmente, se encuentra ausente a causa del miedo a 
las represalias y a la desconfianza hacia las autoridades, puesto que 
muchas veces son los perpetuadores de la violencia quienes dirigen 
los procesos de denuncia, o bien, no hay los mecanismos reales para 
atenderlas.  Es decir, no existen los protocolos de seguimiento a de-
nuncias de violencia de género dentro de las universidades; en tanto 
exista una mejor capacitación en materia de género por parte de las 
instancias administrativas y la plantilla docente en las instituciones, 
los casos de invisibilización y anulación de las formas de violencia 
disminuyen. 

Una herramienta importante para entender las dinámicas socia-
les de género, los desequilibrios sociales y el ejercicio de subordina-
ción de mujeres a hombres son los estudios de género, puesto que 
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ayudan a formarse una concepción más igualitaria de cómo cons-
truimos lo que entendemos como masculino y femenino. Asimis-
mo, brindan un panorama de la forma en que el género es un factor 
que influye en la vida de las personas desde el punto de vista social, 
político y económico.

El papel de las universidades es dar solución a los problemas 
que atañen en la sociedad. Por ello, es preciso armonizar los marcos 
legales e institucionales de las universidades con las normas jurídicas 
que permitan sancionar los actos de violencia y crear una legislación 
universitaria. Sin embargo, los cambios normativos serán insuficien-
tes si no existen los mecanismos que identifiquen las relaciones asi-
métricas y hasta las manifestaciones de violencia más sutiles dentro 
de las estructuras institucionales. 

El estudio de la violencia de género requiere de una perspectiva 
interdisciplinar. Por ello la educación, en su función socializadora, 
posee un papel importante en velar por la equidad entre hombres y 
mujeres, y debe reconocer la importancia de modificar los conteni-
dos y prácticas pedagógicas para estimular un cambio de valores que 
orienten a los individuos a modelos educativos libres de imposición 
de roles sociales, alejados de la visión patriarcal de la sociedad actual.

REFERENCIAS

Aigneren, M. (2009). La técnica de recolección de información median-
te grupos focales. La Sociología en sus Escenarios, (6). https://revistas.
udea.edu.co/index.php/ceo/article/view/1611

Allan, E. y Madden, M. (2006). Chilly Classrooms for Female Undergra-
duate Students: A Question of Method? The Journal of Higher Educa-
tion, 77(5), 684-711.

Balderas, I. (2013). Investigación cualitativa. Características y recursos. 
Revista Caribeña de Ciencias Sociales. https://www.eumed.net/rev/ca-
ribe/2013/08/investigacion-cualitativa.html

Beck, M., Bryman, A. y Futing, L. (2004). The Sage Encyclopedia of Social 
Science Research Methods. New Delhi: SAGE Publications. 

Bogdan, R., y Taylor, S. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós.

https://www.eumed.net/rev/caribe/2013/08/investigacion-cualitativa.html
https://www.eumed.net/rev/caribe/2013/08/investigacion-cualitativa.html


 rl
ee

  N
U

EV
A

 É
PO

C
A

 /
 V

O
L.

 L
I, 

N
Ú

M
. 2

 /
 2

0
21

324 

Buquet, A. (2011). Transversalización de la perspectiva de género en la 
educación superior: Problemas conceptuales y prácticos. Perfiles edu-
cativos, 33(SPE), 211-225. http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/
v33nspe/v33nspea18.pdf  

Buquet, A., Cooper, J., Mingo, A., y Moreno, H.  (2013).  Intrusas en 
la universidad. Perfiles Educativos, 35(141), 196-199. https://www.re-
dalyc.org/pdf/132/13228259013.pdf 

Buquet, A., Cooper, J., Rodríguez, H., y Botello, L. (2006). Presencia de 
mujeres y hombres en la UNAM. Una Radiografía. Programa Universi-
tario de estudios de género. México: UNAM.

Burgués, A., Oliver, E., Redondo, G., y Serrano, A. (2006). Investiga-
ciones mundiales sobre violencia de género en la universidad. En M. 
García, A. Calvo, J. M. Osoro y S. Rojas (coords.), Convergencia con 
Europa y cambio en la universidad: XI Conferencia de Sociología de la 
Educación (pp. 130-131). Valencia: Alzira. https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=2376722 

Camarena, M., y Saavedra, M. (2018). El techo de cristal en Mé-
xico. Revista de estudios de género La Ventana,  5(47), 312-347. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v5n47/1405-9436-la-
ven-5-47-00312.pdf 

Cardaci, D. (2005). ¿Ausentes o invisibles? Contenidos sobre las mujeres y 
los géneros en el currículo de licenciatura de universidades mexicanas.  
Revista de estudios de género La ventana, 3(21), 107-142. http://www.
scielo.org.mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-107.pdf 

Casas, J., Repullo, J., y Donado, J. (2002). La encuesta como técnica de 
investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico 
de los datos (I). Investigación. Aten Primaria, 31(8), 527-538. http://
www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria
+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (CGEUM) (2015). 
Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. México: 
Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_
Libre_de_Violencia.pdf 

Dulzaides, M., y Molina, A. (2004). Análisis documental y de informa-
ción: dos componentes de un mismo proceso. ACIMED, 12(2), s.p. 
http://eprints.rclis.org/5013/1/analisis.pdf 

http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v33nspe/v33nspea18.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v33nspe/v33nspea18.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/132/13228259013.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/132/13228259013.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376722
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376722
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v5n47/1405-9436-laven-5-47-00312.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v5n47/1405-9436-laven-5-47-00312.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-107.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-107.pdf
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
http://eprints.rclis.org/5013/1/analisis.pdf


 A
. VÁ

ZQ
U

EZ RA
M

O
S, G

. LÓ
PEZ G

O
N

ZÁ
LEZ E I. TO

RRES SA
N

D
O

VA
L / LA V

IO
LEN

C
IA D

E G
ÉN

ER
O

 EN
 LA

S IN
STITU

C
IO

N
ES D

E ED
U

C
AC

IÓ
N

 SU
PER

IO
R ...    

325

Escobar, J., y Bonilla, M. (s.f.). Grupos focales: una guía conceptual y me-
todológica. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, 9(1), 51-67. 
http://sacopsi.com/articulos/Grupo%20focal%20(2).pdf 

Hernández C., Jiménez, M., y Guadarrama, E. (2015). La percepción del 
hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes en dos institucio-
nes de educación superior. Revista de la Educación Superior, 4(176), 
63-82. https://www.redalyc.org/pdf/604/60443089004.pdf 

Hill, C., y Silva, E. (2005). Drawing the line: Sexual harassment on cam-
pus. American Association of University Women Educational Foundation, 
Washington, DC, Estados Unidos. https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED489850.pdf 

Maceira, L. (2005). Investigación del currículo oculto en la educación su-
perior: alternativa para superar el sexismo en la escuela.   Revista de 
estudios de género La ventana, 3(21), 187-227. http://www.scielo.org.
mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-187.pdf 

Marinsalta, C. (2010). Cuestionando las ausencias en el currículo universi-
tario. Congreso Internacional: Las políticas de equidad de género en pros-
pectiva: nuevos escenarios, actores y articulaciones. Organización Pana-
mericana de la Salud, Buenos Aires, Argentina. http://www.prigepp.
org/congreso/documentos/ponencias/5_Claudia_Marinsalta.pdf 

Meyer, J. (2010). El objeto de estudio como sustento esencial de la inves-
tigación de la comunicación. PANGUEA Revista de la red académica 
iberoamericana de comunicación, 1(6), 108-123. https://dialnet.unirio-
ja.es/servlet/articulo?codigo=3405415 

Molina, E., y Nava, A. (2009). Estudios de género y desarrollo. Balance y 
propuestas. Cuadernos Solidarios, (5), s. p. 

Morley, L. (1999). Techos de cristal o jaula de hierro: Las mujeres en el 
medio académico del Reino Unido. En  M. Belausteguigoitia y A. 
Mingo (coords.), Géneros prófugos: feminismo y educación (pp. 349-
368). México: CESU, UNAM.

Organización de las Naciones Unidas (2010). Manual de legislación so-
bre la violencia contra la mujer, Asuntos Económicos y Sociales, División 
para el Adelanto de la Mujer. Nueva York: ONU.  https://www.un.org/
womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legisla-
tion%20on%20VAW%20%28Spanish%29.pdf 

Rehaag, I. (2009). Género, educación, violencia y derecho. México: Universi-
dad Veracruzana. Red de Investigación Educativa en Veracruz. https://
www.uv.mx/bdie/files/2012/10/Libro-Irmgard_genero.pdf 

http://sacopsi.com/articulos/Grupo%20focal%20(2).pdf
https://www.redalyc.org/pdf/604/60443089004.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED489850.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED489850.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-187.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v3n21/1405-9436-laven-3-21-187.pdf
http://www.prigepp.org/congreso/documentos/ponencias/5_Claudia_Marinsalta.pdf
http://www.prigepp.org/congreso/documentos/ponencias/5_Claudia_Marinsalta.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3405415
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3405415
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20%28Spanish%29.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20%28Spanish%29.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20%28Spanish%29.pdf
https://www.uv.mx/bdie/files/2012/10/Libro-Irmgard_genero.pdf
https://www.uv.mx/bdie/files/2012/10/Libro-Irmgard_genero.pdf


 rl
ee

  N
U

EV
A

 É
PO

C
A

 /
 V

O
L.

 L
I, 

N
Ú

M
. 2

 /
 2

0
21

326 

UNAM (2010). Programa Universitario de Estudios de Género. México: 
UNAM. http://mediacampus.cuaed.unam.mx/pueg-%28programa-
universitario-de-estudios-de-g%C3%A9ne

Varela, H. (2019). Las universidades frente a la violencia de género: el al-
cance limitado de los mecanismos formales. Revista Mexicana de Cien-
cias Políticas y Sociales, 65(238), 49-80. http://www.revistas.unam.mx/
index.php/rmcpys/article/view/68301/63873 

Velasco, I. (2007). Hacia una Educación superior con Equidad de Géne-
ro. Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos, 3(5), 43-48. 
http://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/217/351 

Zamudio, F., Andrade, M., Arana, R., y Alvarado, A. (2017). Violencia 
de género sobre estudiantes universitarios (as).  Convergencia Revista 
de Ciencias Sociales, 24(75), 133-157.  http://www.scielo.org.mx/pdf/
conver/v24n75/1405-1435-conver-24-75-00133.pdf 

Zweig, J., Burt, M., y Van Ness A. (2003). The effects on Victims of Vic-
tim Service Programs Funded by the STOP Formula Grants Program. 
Washington: Urban Institute. https://www.urban.org/sites/default/
files/publication/59261/410645-The-Effects-on-Victims-of-Victim-
Service-Programs-Funded-by-the-STOP-Formula-Grants-Program.
PDF 

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/pueg-%28programa-universitario-de-estudios-de-g%C3%A9ne
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/pueg-%28programa-universitario-de-estudios-de-g%C3%A9ne
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/68301/63873
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/68301/63873
http://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/217/351
http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v24n75/1405-1435-conver-24-75-00133.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v24n75/1405-1435-conver-24-75-00133.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/59261/410645-The-Effects-on-Victims-of-Victim-Service-Programs-Funded-by-the-STOP-Formula-Grants-Program.PDF
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/59261/410645-The-Effects-on-Victims-of-Victim-Service-Programs-Funded-by-the-STOP-Formula-Grants-Program.PDF
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/59261/410645-The-Effects-on-Victims-of-Victim-Service-Programs-Funded-by-the-STOP-Formula-Grants-Program.PDF
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/59261/410645-The-Effects-on-Victims-of-Victim-Service-Programs-Funded-by-the-STOP-Formula-Grants-Program.PDF



