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Resumen
Esta ponencia tiene por objetivo dar a conocer los niveles de sesgo de género que presentan
estudiantes pertenecientes a 13 carreras de formación inicial docente STEAM/ NO-STEAM de
una Universidad privada chilena.
Para tales efectos, se darán a conocer los resultados de un estudio mixto realizado en 2024, en
el cual se analizaron descriptivamente las respuestas de la escala likert del “Cuestionario sobre
sesgos de género” (Malhue, Pinto, Salazar & Alarcón, 2022) de 331 estudiantes.
El análisis cuantitativo, organizado en 3 niveles demostró que existirían niveles de sesgos
moderados y bajos para la mayoría de las carreras; sin embargo, consignó altos niveles para la
variable de estudio “Androcentrismo”, en las carreras específicas de Matemática y Química
(STEAM); y de las carreras de Música y Filosofía (NO STEAM). Posteriormente se profundizó
en las respuestas puntuadas por cada género (femenino/masculino/prefiero no decirlo),
reportando que las mujeres de Matemática y Química; y los hombres de Filosofía y Música
presentan los sesgos más altos para la variable en cuestión. Finalmente, se triangulan las
informaciones a través del análisis de contenido de las narrativas proveídas por los/as
participantes; y se reflexiona en torno a la importancia de una educación libre de dinámicas
heteronormadas.
Palabras clave:
Formación Inicial Docente; Educación inclusiva; Interacciones Pedagógicas; Sesgo cognitivo;
carreras STEAM/ NO-STEAM.
Introducción
El sexismo ha cobrado especial interés en las agendas nacionales e internacionales durante los

últimos años. Organizaciones como la UNESCO (1960), la ONU (1979;2015), y la OEA (1994),

así como diversas legistaciones nacionales del Mineduc., como Ley Nº 20.845 de Inclusión

Escolar (2015), entre otras (Mindeuc., 2017, 2018, 2023), establecen la necesidad de disminuir

las brechas arbitrarias de discriminación basadas en sesgos de género. Estos sesgos, se

definen como errores sistemáticos secundarios a la aplicación del conocimiento dominante, con

tendencia a definir lo masculino como medida universal (Eichler, 1992, en Koryzma- Hermosilla

et als., 2021), persistiendo en diversos ámbitos, incluido el educativo.

La formación inicial docente es clave para identificar creencias distorsionadas que permean el

quehacer pedagógico. Estudios señalan que las creencias docentes influyen en las

interacciones pedagógicas, perpetuando o cuestionando estereotipos de género (Azúa et als.,
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2019; Rodríguez & Pease, 2020) . En Chile, investigaciones evidencian la presencia de estas

creencias en estudiantes de pedagogía (Jara & Camacho, 2015; Samuel et als., 2023, Aparicio,

et als., 2023) destacando la importancia de reflexionar sobre su impacto para una enseñanza

más inclusiva o la perpetuación de desigualdades (Azúa, et als., 2019).

Son puntuales los estudios centrados en la identificación de creencias distorsionadas por

sesgos cognitivos de género en estudiantes de pedagogía, un aspecto clave según Azúa et als.

(2019) como punto inicial para movilizar dichas creencias. Consecuentemente, buscando

caracterizar los niveles de sesgos de género en estudiantes de Formación Inicial Docente (FID)

de una universidad chilena, se aplicó el Cuestionario de Sesgos de Género (Malhue et als.,

2022), analizando las respuestas bajo la taxonomía de Azúa y Farias (2017) desde un enfoque

cuantitativo-descriptivo. Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes presentan

niveles bajos y moderados de sesgos, lo que abre la oportunidad de promover una educación

más inclusiva y equitativa .

Planteamiento del problema
El interés de esta investigación radicó en analizar los niveles de sesgo de género que

presentan estudiantes pertenecientes a carreras STEAM/NO-STEAM de una universidad

chilena. La problemática radica en la persistencia de estereotipos que afectan la equidad

educativa. A pesar de las políticas nacionales e internacionales que buscan reducir la

discriminación por género, aún existen sesgos cognitivos que distorsionan las interacciones

pedagógicas. El análisis realizado evidencia que los niveles más altos de sesgos de

androcentrismo se concentran en áreas específicas, lo que releva la necesidad de seguir

reflexionando y promoviendo una educación inclusiva y libre de dinámicas heteronormadas.

Metodología
El estudio adoptó un enfoque mixto y un diseño exploratorio-descriptivo, con el objetivo de

familiarizarse con un fenómeno poco estudiado y establecer una base para investigaciones

futuras (Nieto, 2018). La muestra, de carácter probabilístico, incluyó N=331 estudiantes

regulares en carreras de pedagogía de una universidad privada, quienes en la encuesta de 9

preguntas, aceptaron participar voluntariamente a través de la extensión de su consentimiento

informado.

Para la dimensión cuantitativa se analizaron las respuestas de 9 preguntas del instrumento

“Cuestionario de Sesgos de Género” (Malhue et als., 2022), el cual permitió valorar las

respuestas de los/as participantes en una escala Likert de 1 a 5. Estas respuestas fueron

categorizadas empleando la Taxonomía de Azúa y Farías (2017), la cual permitió categorizar

los niveles de sesgo del grupo muestral. Para esto se empleó principalmente la interpretación



de medias y desviaciones estándar. Luego, para el análisis cualitativo, se analizaron las

narrativas aportadas por quienes participan a través de la psicología discursiva, enfoque que

prioriza el análisis del discurso para entender cómo el lenguaje contribuye a la construcción de

la realidad social (Orlando, 2014; Artiles, 2012).

Análisis de datos
El análisis cuantitativo se llevó a cabo en 3 etapas. En la etapa macro, se analizaron las

respuestas en base a la pertenencia STEAM/ NO-STEAM del grupo de participantes; luego, a

nivel meso se analizaron las respuestas en base a las carreras que participaron en el estudio;

finalmente la dimensión micro analizó específicamente la actividad de las carreras que

reportaron mayores niveles de sesgo.

Luego, para el análisis cualitativo se codificaron los discursos de los/as participantes, utilizando

las categorías propuestas por Wetherell y Potter (1996), resultando en dos codificaciones

principales (alto sesgo y bajo sesgo), las cuales posteriormente fueron trianguladas con el

análisis cuantitativo.

Resultados
El análisis reveló -a un nivel macro-, que a priori no existirían diferencias significativas al

comparar los niveles de sesgos de género entre las carreras STEAM/ NO-STEAM. Sin

embargo, al comparar los resultados (en base a la interpretación de medias), entre las 9

preguntas del cuestionario, sí existiría un nivel predominantemente elevado para

específicamente una de las variables del estudio (pregunta 1 del cuestionario- variable hombre

como norma). En este sentido, tanto las carreras STEAM como NO-STEAM reportaron niveles

moderados de sesgos (Me= 2.94 y Me=3.36), siendo los niveles más altos para todo el estudio.

Lo anterior, promovió el interés de las investigadoras por analizar cuáles eran específicamente

la o las carreras que aportaban a este incremento del sesgo, lo que llevó a develar -a nivel

meso- que las carreras específicas de Matemática y Química (STEAM); y que las carreras de

Música y Filosofía (NO STEAM) presentaban los más altos niveles de sesgos de género del

estudio, y que estos niveles se veían respaldados por narrativas de orden particularmente

Androcéntricos. Finalmente, se decidió profundizar a un nivel micro, buscando conocer si el

género de los/as participantes de estas carreras (femenino/masculino/prefiero no decirlo),

afectaba en cómo se comportan los datos cuantitativos y las narrativas, evidenciando que las

mujeres pertenecientes a las carreras de Matemática y Química; y los hombres de Filosofía y

Música presentan los sesgos más elevados del estudio, mientras que quiénes prefieren no

decirlo se sitúan entre niveles moderados y moderados bajos de sesgo, asimismo, las



narrativas asociadas a los/as participantes de estas carreras, respaldan las puntuaciones

obtenidas en el cuestionario.

Conclusiones y Proyecciones
Los resultados obtenidos dan cuenta de la existencia de sesgos de género significativos en

estudiantes de pedagogía pertenecientes tanto a carreras STEAM como NO-STEAM. En

particular se puede evidenciar que, en las carreras NO-STEAM, participantes de género

masculino presentan los niveles más altos de Androcentrismo, aunque desde el género

femenino también presentan niveles considerables. Lo anterior sugiere la validación y

reproducción de constructos heteronormados en ambos géneros dentro de estas disciplinas,

relevando la necesidad de examinar críticamente cómo las dinámicas de género y poder

influyen en la construcción de conocimientos disciplinares.

Luego, en las carreras STEAM, el sesgo fue aún más pronunciado en el grupo femenino, lo que

podría indicar que estas carreras, tradicionalmente masculinizadas, promueven indirectamente

el androcentrismo y fuerzan a la subsumisión de ciertas normas para integrarse a estos

espacios, pudiendo afectar las experiencias y creencias del estudiantado en formación.

En base a lo anterior, resulta indispensable mirar hacia las prácticas pedagógicas de los

propios docentes, ya que, si estos sesgos son visibles en estudiantes en su formación inicial,

es probable que las dinámicas observadas se extiendan y consoliden a través del ejercicio

profesional de la docencia, dependiendo de esta práctica la tendencia a la movilización o

reproducción de estos sesgos.

Dentro de las principales limitaciones de este estudio, pudimos consignar que el tamaño de la

muestra fue reducido en algunas áreas disciplinares, por lo que proyectamos robustecer

nuestra base de datos para así poder ampliar nuestras indagaciones, sentando las bases para

el correcto cuestionamiento y reflexión sobre prácticas docentes libres de sesgos de género. En

este entendido, creemos fervientemente que el desarrollo de programas de formación que

aborden explícitamente la equidad de género entre las carreras STEAM y NO STEAM,

permitirán promover dinámicas de enseñanza más inclusivas, críticas y transformadoras,

mejorando a su vez, las brechas de género que en la actualidad afectan profundamente

nuestra realidad nacional.
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