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Resumen 
La Red de Investigación Docente en Antropología Sociocultural (RIDAS) centra 
su interés en el análisis de la enseñanza de la disciplina antropológica en los 
diferentes grados en los que se imparte en la Universidad de Alicante. Dando 
continuidad a las investigaciones sobre diversidad cultural y competencias 
interculturales desarrolladas en años anteriores, este año RIDAS ha centrado 
su interés en los sesgos de género que conducen a la perpetuación de un 
modelo de sociedad patriarcal. A través de una práctica docente implantada 
en distintas asignaturas impartidas desde el Área de Antropología Social de 
la UA en las que se trata el tema de los sesgos culturales que conducen a 
la discriminación, el proyecto buscó comprender los constructos culturales 
de género que se esconden bajo las perspectivas y narrativas de los/as 
estudiantes universitarios/as. Los resultados muestran que el cuestionario en 
sí mismo ha supuesto un ejercicio de autorreflexión crítica que ha permitido 
al alumnado objetivar sus propios estereotipos de género, reseñables por 
su alta presencia, e identificar los comportamientos discriminatorios del 
contexto más cercano. Por otra parte, nos confirma que la toma de conciencia 
y la adquisición de competencias requieren de metodologías docentes que 
complementen las estrategias de enseñanza más discursivas.

Palabras clave: relaciones sexo-género, prejuicios, estereotipos, desigualdad, 
antropología.

1. Introducción 
Las aulas universitarias son muestra de la diversidad de nuestras sociedades 
contemporáneas, así como una oportunidad para reflexionar en torno a las 
desigualdades sociales en sus diferentes dimensiones: las creencias en 
que estas se basan, las prácticas que se incorporan y las estructuras que 
las sustentan. Actualmente, los diferentes niveles educativos previos a la 
universidad han asumido ampliamente un compromiso de educación en 
la convivencia, así como en la igualdad de oportunidades. Sin embargo, a 
pesar de los esfuerzos pedagógicos, los datos muestran la persistencia de 
actitudes de rechazo hacia determinados colectivos (de la Torre y Rodríguez, 
2020). Consideramos por ello, que un objetivo fundamental de la formación 
universitaria es continuar con el desarrollo de competencias interculturales que 
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permitan al alumnado una apertura a la diversidad sociocultural de nuestras 
sociedades contemporáneas. Desde la Red de Investigación Docente en 
Antropología Sociocultural (RIDAS), venimos desarrollando investigaciones 
sobre diversidad cultural y competencias interculturales desde la convicción de 
que la Antropología y sus métodos aportan los conocimientos y competencias 
adecuados para un óptimo desenvolvimiento profesional en una sociedad 
culturalmente plural (Cornejo Valle, 2012). 

En el curso presente hemos puesto el foco en las construcciones culturales 
en torno al género que dan contenido a los sesgos y prejuicios con que se 
perpetúan las desigualdades de género entre el alumnado universitario. Este 
enfoque da continuidad a la investigación llevada a cabo el curso pasado sobre 
sesgos culturales y discriminación en el que ya se identificó la alta presencia de 
estereotipos relacionados con la categoría de género (Espeso et al., 2021).

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 
estudio 

El objetivo planteado ha sido el de identificar, recoger y analizar las 
construcciones socioculturales vinculadas al sexo-género insertas en los 
prejuicios y estereotipos relatados por el estudiantado; así como ponerlas en 
relación con la realidad sociocultural y los debates actuales sobre género. 

1.2 Revisión de la literatura 

Los estereotipos de género, las construcciones socioculturales en las que se 
basan y las actitudes sexistas que generan dentro del ámbito educativo vienen 
despertado el interés de los investigadores desde hace varios años. Sólo en 
los dos últimos años numerosos trabajos reflejan la temática con estudios en 
Europa (Muratori & Casadei, 2022; Navarro Amador & Pastor Comín, 2021), 
América (Argueta, et al. 2020; Arteaga González, 2021; García-Villanueva, 
et al., 2021; Latorre Rincón, 2020; Prado Manrique, 2020), o África (Madolell 
Orellana, et al., 2020). Estos estudios tienen como objeto los jóvenes de todas 
las etapas de la educación, tanto primaria (Latorre Rincón, 2020, Méndez, 
2020), como secundaria (Castro-García, 2020; Merma-Molina, et al. 2022) y 
universitaria (Arteaga González, 2021, Madolell Orellana, et al., 2020; Muratori 
& Casadei, 2022; Navarro Amador & Pastor Comín, 2021; Prado Manrique, 
2020). En cuanto a los autores, la temática atrae tanto a investigadores de 
reconocido prestigio (Merma-Molina, et al. 2022; Muratori & Casadei, 2022) 
como a jóvenes investigadores que han llevado a cabo trabajos para obtener 
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sus títulos de Bachiller (Prado Manrique, 2020), Máster (Arteaga González, 
2021) o doctorado (Castro-García, 2020). 

Llama la atención como algunos de estos estudios se han llevado a cabo en 
ambientes universitarios tradicionalmente masculinizados como el contexto 
físico-deportivo (Alemany Arrebola, 2019; Castro-García, 2020); de las ciencias 
y las ingenierías (Prado Manrique, 2021) o incluso de la educación militar, 
donde “la integración real sigue siendo un desafío” (Muratori & Casadei, 2022, 
P.103). Varios autores señalan que en general los chicos tienden a mostrar 
más actitudes sexistas y son menos conscientes de las desigualdades que se 
esconden tras los constructos de género (Alemany Arrebola, 2019; Madolell 
Orellana, et al., 2020).

A pesar de observarse cambios en las dinámicas que caracterizan los 
estereotipos de género entre niños, adolescentes y jóvenes (Merma-Molina, et 
al., 2021), llegándose incluso a romper las asociaciones masculinidad-hombre, 
feminidad-mujer (Martínez-Marín & Martínez, 2019), los estudios en etapas 
universitarias, aún muestran una clara presencia de conductas y actitudes 
estereotipadas entre los jóvenes (León & Aizpurúa, 2020), lo que lleva a que la 
mayor parte de estos trabajos coincidan en evidenciar “la necesidad de seguir 
trabajando a favor de la igualdad desde las aulas” (Castro-García, 2020, p. 
314). 

Tampoco debemos olvidar el rol que el propio profesorado tiene en la 
perpetuación del patriarcado y como las actitudes sexistas y homofóbicas se 
esconden tanto en los diseños curriculares como en la práctica docente (de 
Greñu Domingo, et al., 2017).  

1.3 Propósitos u objetivos 

1. Identificar y analizar la literatura existente sobre los sesgos cognitivos y 
culturales que conducen a la discriminación de género.

2. Analizar la presencia de dichos sesgos entre el alumnado universitario. 
3. Estudiar la relación que estas imágenes mentales tiene con el desarrollo 

de competencias interculturales.  
4. Planificar herramientas docentes que promuevan la competencia 

intercultural con enfoque de género.
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2. Método 
Para esta investigación se empleó una versión revisada del instrumento 
creado en el curso pasado, mejorando los aspectos menos eficientes del 
instrumento e incorporando nuevas preguntas que permitieran analizar con 
mayor profundidad los sesgos culturales de género. El instrumento se utilizó 
como base para una práctica educativa en la que se vincularan los conceptos 
estudiados en la teoría con las vivencias personales del alumnado.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Estudiantes de los Grados en Humanidades, Sociología, Turismo, Criminología, 
Trabajo Social, Relaciones Internacionales y los Dobles Grados en Turismo 
y Administración de Empresas y Derecho y Relaciones Internacionales y 
Derecho y Criminología participaron en la práctica educativa cumplimentando 
un cuestionario de auto-reflexión on-line. Un total de 513 estudiantes y 10 
profesores y profesoras del Área de Antropología Social participaron en el 
estudio. 

Se trató de una práctica de carácter obligatorio por lo que la distribución 
por sexo refleja la propia de los grados en los que se implementó, con una 
clara mayoría de mujeres (71.6%) frente a hombres (28%) y frente al grupo 
autoidentificado como otro género (0.4%). 
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2.2. Instrumento 

El instrumento contó con preguntas de carácter cuantitativo con respuesta 
múltiple y escalas Likert, y otras de respuesta abierta que han permitido llevar a 
cabo un análisis de contenido de carácter cualitativo. 

2.3. Descripción de la experiencia / Procedimiento 

El instrumento se empleó como base que forzara al alumnado a reflexionar 
sobre sus propios sesgos culturales. El instrumento se implementó por medios 
telemáticos entre el alumnado de las asignaturas que se imparten desde el 
Área de Antropología y en las que se trata el tema de los sesgos cognitivos 
como parte del currículo. La práctica se realizó en la misma semana en la que 
se explicaban los conceptos en las clases de teoría para que el alumnado no 
tuviera ninguna duda sobre el significado de las palabras empleadas y a la 
vez, la práctica le sirviera para reforzar dichos contenidos. Al implementarse 
en distintos grados, la calendarización de la práctica no ha respondido a las 
necesidades del proyecto de investigación sino al currículo de cada una de las 
asignaturas. 

3. Resultados
El análisis de la muestra está aún en proceso por lo que a continuación se 
presentan algunos resultados exploratorios. 

Para comenzar se optó por analizar el grupo más numeroso, el de estudiantes 
de Criminología. Se analizaron 156 cuestionarios, el 33.8% del total. Los 
participantes fueron 45 hombres, 111 mujeres, con un rango de edad entre 
18 y 26 años. En cuanto a su lugar de procedencia, el estudiantado proviene 
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de la propia ciudad de Alicante (33 estudiantes) y su provincia (33 más), y de 
distintos lugares de España como Ciudad Real, Valdepeñas, León, Zaragoza, 
Cádiz, Almería, Córdoba, Jaén, Burgos, Albacete, Tenerife, Madrid, Cuenca 
o Murcia entre otras. Entre el grupo también hay estudiantes extranjeros 
procedentes de Bolivia, Uruguay, Rumanía, Dinamarca, Bulgaria, China, 
Venezuela o Argentina.

La primera conclusión es que la temática de género predomina en las 
respuestas libres, demostrando el interés que suscita entre el alumnado y la 
alta presencia de estereotipos comunes en nuestra sociedad. 

En la primera parte del cuestionario, los y las estudiantes tenían que 
responder de forma abierta. Para el primer enunciado tenían que identificar 5 
estereotipos comunes en su propio entorno / contexto cultural. En el segundo 
se les pedía que identificaran dos prejuicios personales. Para el análisis de 
ambos enunciados se procedió a una categorizaron de cada uno de los cinco 
estereotipos y de los dos prejuicios siguiendo una categorización numérica (1. 
De género; 2. De etnia, de nacionalidad o región geográfica; 3. De ideología 
o relacionado con la política o los cuerpos de estado; 4. De religión; 5. De 
clases sociales y estratificación (económica, capacidad/discapacidad, nivel 
de estudios, etc.); 6. De aspecto físico; 7. De orientación sexual; 8. De edad 
(generacional); 9. De capacidad/carácter/personalidad; 10. Otros).  

La mayor parte de los estereotipos y los prejuicios se clasificaron bajo una 
doble o incluso triple categorización al ser considerados bajo dos o más 
epígrafes:

Por ejemplo “las rubias son tontas” se categorizó bajo el 1 de género y el 6 
de aspecto y 9 de capacidad, o “las chicas no son buenas en deporte” se 
categorizó bajo el 1 de género y bajo el 9 de capacidad. 

Los estereotipos vinculados al género abundan. Los siguientes ejemplos 
reflejan esa presencia:

“Las chicas visten de rosa y los chicos de azul”

“La mujer en casa, el hombre a trabajar”

“La mujer es sensible, los hombres no lloran”

“Las amistades entre chicas son más conflictivas y menos sinceras” 
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“La amistad entre chicos es más leal que la que hay entre chicas”

Los 155 alumnos/as, debieron reunieron un total de 775 respuestas válidas, 
pero solo 650 descripciones de estereotipos se consideraron válidos. De 
estos 318 hacían algún tipo de alusión al género. Es decir, un 48,92% de los 
estereotipos respondían a cuestiones de género. En cuanto a los prejuicios 
el número total debía ser de 310, pero hubo 48 respuestas inválidas o sin 
contestar, lo que deja un total de 262 respuestas válidas. De estas el 14,5% 
hacían referencia al género. Cabe resaltar el hecho de que 14 estudiantes, 10 
mujeres y 4 hombres respondieron sólo con estereotipos de la categoría de 
género. 

Entre los prejuicios hay una tendencia muy llamativa, numerosas alumnas 
identifican como prejuicio hacia los hombres el miedo. 

“No me gusta caminar sola por la noche porque cuando veo a alguien 
pienso que podría hacerme algo.”

“Relacionados con los estereotipos de sexo, mi actitud (y creo que 
casi la de la mayoría de mujeres) cambia totalmente cuando vamos 
caminando por la calle, especialmente por la noche y en calles oscuras 
o poco concurridas. No sé si ese miedo estaría relacionado con los 
estereotipos que se puedan tener sobre los hombres, o con precaución 
y prevención, ya que el hecho de que podamos sufrir acoso o una 
agresión sexual está relacionado (bajo mi punto de vista) con que 
todos los casos de violación o agresiones sexuales están perpetrados 
por hombres mayoritariamente heterosexuales).

“Desconfío de todos los hombres que me encuentro en la calle cuando 
voy sola”

“Que los chicos son los responsables de las chicas con las que salen. 
Y el miedo cuando vas sola y ves a un hombre en la misma calle. Si al 
estar más cerca ves que es una mujer, dejo de tener tanto respecto por 
la situación.”

Por otra parte, los resultados nos confirman que la toma de conciencia y 
la adquisición de competencias requieren de metodologías docentes que 
complementen las estrategias de enseñanza más discursivas. 

La descripción densa de las fotografías permite analizar el nivel de 
conocimiento y comprensión que el alumnado tiene del otro. Por ejemplo, 



1567Secció 1/ Sección  1

una de las fotografías, en particular, es especialmente reveladora sobre las 
relaciones y el conocimiento del colectivo transexual. Entre las fotografías 
incluidas en el instrumento, una muestra a una pareja de hombres en un 
hospital, uno de ellos, sostiene al bebé que acaba de parir. Mientras parte 
del alumnado participante muestra niveles de comprensión de la realidad 
transexual y de los procesos de tránsito y hormonación muy altos: 

“En esta imagen parece ser que encontramos a una pareja que busca 
conmemorar a su hijo recién nacido tomando una foto justo después de 
dar a luz en el hospital, con el parturiente en la cama y sujetando al niño 
y el otro miembro de la pareja apoyado en esta cama y sonriendo, si bien 
también podría ser un familiar. El parturiente es muy posible que sea un 
hombre transexual que ha decidido no transicionar completamente, es 
decir, no pasar por una operación de cambio de sexo, y así no tener que 
renunciar a tener hijos biológicos. Ambos parecen muy felices.”

Otros/as alumnos/as muestran un absoluto desconocimiento de estas 
realidades:

“Una pareja gay hace una foto asemejando un parto que no lo es 
realmente porque un hombre no puede dar a luz a una persona. El 
bebé será adoptado o de una madre de alquiler pues es imposible que 
una pareja de hombres den a luz a un hijo por la falta de útero y demás 
órganos.”

Sirva esto para mostrar el desigual acercamiento que el alumnado universitario 
tiene sobre cuestiones presentes y pertinentes de nuestra sociedad actual y la 
necesidad de generar nuevos marcos de diálogo que permitan dar respuesta a 
las necesidades sociales. 

Por tanto, consideramos necesario planificar metodologías y estrategias 
docentes en las aulas universitarias que permitan estimular el pensamiento 
crítico en torno a las desigualdades de género, sus mecanismos y 
consecuencias sociales. En este sentido, la mirada antropológica y sus propias 
metodologías de investigación pueden aportar un aprendizaje significativo 
coherente con las demandas de nuestras sociedades plurales y diversas 
(Rincón, et al., 2021; Zambrano Guardiola & Mejía Zagarra, 2022). 
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4. Conclusiones 
La dinámica educativa seguida por el equipo de RIDAS ha generado 
resultados positivos en dos direcciones. Por una parte, el cuestionario en sí 
mismo ha supuesto un ejercicio de autorreflexión crítica que ha permitido al 
alumnado objetivar sus propios estereotipos de género, reseñables por su 
alta presencia, e identificar los comportamientos discriminatorios del contexto 
más cercano (Espeso-Molinero, et al., 2021). Por otra parte, nos confirma 
que la toma de conciencia y la adquisición de competencias requieren de 
metodologías docentes que complementen las estrategias de enseñanza 
más discursivas (Castro-García, 2020; Rincón, et al., 2021) con modelos 
más novedosos (Merma-Molina, et al. 2022) que permitan romper el binomio 
masculinidad-hombre, feminidad-mujer (Martínez-Marín & Martínez, 2019). 
Consideramos necesario planificar metodologías y estrategias docentes en 
las aulas universitarias que permitan estimular el pensamiento crítico en torno 
a las desigualdades de género, sus mecanismos y consecuencias sociales 
(de Greñu Domingo, et al., 2017; Madolell Orellana, et al., 2020). En este 
sentido, la mirada antropológica y sus propias metodologías de investigación 
pueden aportar un aprendizaje significativo coherente con las demandas de 
nuestras sociedades plurales y diversas (Rincón, et al., 2021; Wies, et al. 2022; 
Zambrano Guardiola & Mejía Zagarra, 2022). 

5. Tareas desarrolladas en la red 
Participante de la red Tareas que desarrolla
Pilar Espeso-Molinero * Coordinación de la red, 

planificación del proyecto y 
seguimiento de actividades

* Mejora del diseño del instrumento 
y de la práctica

* Traducción al inglés de las 
mejoras del instrumento

* Análisis de resultados
* Redacción de texto académico
* Preparación y participación en el 

Congreso de Innovaestic 2022
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Alicia Ferrández-Ferrer * Estudio de la literatura
* Mejora del diseño del instrumento 

y de la práctica
* Implementación de la práctica en 

el Grado en Criminología (18506) 
y en el Grado de Humanidades 
(29045)

* Análisis de resultados
* Redacción de texto académico
* Preparación y participación en el 

Congreso de Innovaestic 2022
Inma Hurtado-García * Estudio de la literatura

* Mejora del diseño del instrumento 
y de la práctica

* Implementación de la práctica 
en el Doble Grado en Derecho 
y Relaciones Internacionales 
(28209)

* Análisis de resultados
* Redacción de texto académico 
* Preparación y presentación en el 

Congreso de Innovaestic 2022
Gabriel López-Martínez * Recomendaciones para la mejora 

del diseño del instrumento y de la 
práctica

* Implementación de la práctica en 
el Grado en Turismo (23519) 

* Discusión de resultados
* Preparación y participación en el 

Congreso de Innovaestic 2022
María José Pastor-Alfonso * Recomendaciones para la mejora 

del diseño del instrumento y de la 
práctica

* Implementación de la práctica en 
el Grado en Sociología (23007) 
y en el Doble Grado en Turismo 
y Administración de Empresas 
(23519)

* Discusión de resultados
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Francesca Marí Domenech * Recomendaciones para la mejora 
del diseño del instrumento y de la 
práctica

* Implementación de la práctica 
en el Grado en Humanidades 
(29000)

* Discusión de resultados
María Dolores Sánchez Vila * Recomendaciones para la mejora 

del diseño del instrumento y de la 
práctica

* Implementación de la práctica 
en el Grado en Trabajo Social 
(19503) y en el Grado en Turismo 
(23519)

* Discusión de resultados 
Nieves Botella Gallego * Recomendaciones para la mejora 

del diseño del instrumento y de la 
práctica

* Implementación de la práctica 
en el Doble Grado en Turismo 
y Administración de Empresas 
(23519) y en el Grado en 
Criminología (18506)

* Análisis de resultados 
Sergi Ferreres Codorniu * Recomendaciones para la mejora 

del diseño del instrumento y de la 
práctica

* Implementación de la práctica 
en el Grado en Relaciones 
Internacionales (28209)

* Discusión de resultados
Francisco Almarcha Martínez * Recomendaciones para la mejora 

del diseño del instrumento y de la 
práctica

* Implementación de la práctica en 
el Grado en Criminología (18506) 

* Discusión de resultados
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