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Introducción

1 Introducción 

La Universidad de O’Higgins (en adelante UOH), prime-
ra Universidad pública de la región Del Libertador Ge-
neral Bernardo O’Higgins, tiene como principal misión 
contribuir al desarrollo cultural, material y social de la 
región, así como impulsar la equidad social y de género, 
contribuyendo al desarrollo del territorio y al bienestar 
de sus habitantes. Desde el año 2018, la UOH ha reali-
zado un arduo trabajo para avanzar hacia una institu-
ción más equitativa e igualitaria en temas de género, 
siendo la promoción de una docencia universitaria con 
enfoque de género y diversidades un ámbito de trabajo 
prioritario. Desde la creación de la Política de Equidad e 
Igualdad de Género de la UOH, estos esfuerzos se han 
incrementado	para	así	desafiarnos	a	transversalizar	en	
el currículum y en la enseñanza superior en general los 
principios que en ella se establecen.

Avanzar hacia una docencia sin sesgos de género 
contribuirá no solo a ofrecer las mismas oportu-
nidades de aprendizaje a estudiantes hombres, 
mujeres o personas diversas sexo-genéricamente, 
sino que también a formar a profesionales que en 
su futuro quehacer puedan a su vez transformar 
las construcciones estereotípicas en torno al géne-
ro en los contextos en que se desempeñen, contri-
buyendo al bienestar social. El desarrollo de este 
Manual de Prácticas Pedagógicas con Enfoque de 
Género y Diversidades Sexo-genéricas pretende 
contribuir en esta dirección.
 
Para la elaboración del manual se convocó a un grupo 
de 6 docentes de la UOH, de diversas disciplinas, para 
conocer sus percepciones e ideas acerca de la docen-
cia con enfoque de género en la educación superior. De 
este modo, estos encuentros con los/as docentes nos 
aportaron valiosa información diagnóstica para pensar 
en el contenido y alcance del presente manual.

Los/as profesionales participantes evidenciaron su 
compromiso con la erradicación de las prácticas pe-
dagógicas sexistas, así como su preocupación frente 
al desinterés y desconocimiento en la temática de mu-
chos/as colegas que ejercen un rol docente. Además, al 
conectarse con sus propias experiencias en el contexto 
educativo, las/ os docentes reconocen distintas formas 
de sexismo en la educación y el rol protagónico de los/
as docentes en su reproducción. En la mayor parte de 
sus relatos aparece discriminación y violencia explícita 
hacia mujeres e invisibilización de diversidades.

Si bien, la mayoría cree que en la actualidad las formas 
de discriminación son menos explícitas, esto no lo atri-
buyen a cambios culturales, sino principalmente a la 
creación de protocolos y reglamentos en las institucio-
nes de educación superior que apuntan a la temática 
desde las de- mandas de la comunidad estudiantil. Por 
otra parte, se observa relevante ir más allá de trabajar 
en incorporar mujeres en áreas del conocimiento his-
tóricamente masculinizadas, sino también que emerja 
como un tema central el reconocimiento de las diversi-
dades sexuales y de género. 

Asociado a lo anterior, este manual se construye para 
orientar y guiar a los y las docentes que se desempe-
ñan actualmente en la UOH, y que consideran relevan-
te contar con herramientas básicas para incorporar la 
perspectiva de género y diversidades en su labor.
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2 Marco Conceptual

2.1 Nociones de género en la 
educación.

Los procesos de educación tradicional tienden a repri-
mir	 la	 diversidad	 y	 la	 noción	 del	 género	 definiéndolo	
como una construcción binaria y jerarquizada (Martínez 
y Ramírez, 2017).  Tal como señala Connell (2011), el 
pensamiento categórico respecto al género no requiere 
necesariamente estar basado en el esencialismo bioló-
gico. El modelo de rol sexual del género también sigue 
una lógica categórica. Es decir, aquí la dicotomía está en 
las normas y expectativas sociales más que en la anato-
mía. El “rol masculino” se contrasta con el “rol femenino”.  
Esta dicotomía es comúnmente observada en la investi-
gación educativa, por ejemplo, en el hecho de que mu-
chos estudios que incluyen la variable género, lo que 
realmente hacen es un análisis y comparación por sexo. 
De esta forma, los análisis no incluyen una comprensión 
de las relaciones sociales ni de la práctica social (Alarcón 
y Matheson, 2019).

Por otra parte, en el contexto educativo se distingue 
entre el currículum explícito y el currículum oculto, con-
cepto que alude a “todas aquellas normas, valores, ac-
titudes, expectativas, creencias y prácticas no escritas, 
que	no	son	oficiales	y,	a	menudo,	no	intencionales,	que	
los y las estudiantes aprenden en contacto con los y las 
docentes, con los materiales educativos utilizados, las 
metodologías empleadas, entre otras” (Santos, 1996 ci-
tado en Luna y Armenta, 2022, p.173).  De este modo, la 
reproducción de las desigualdades de género en el con-
texto educativo se expresa a través de la utilización de 
materiales que transmiten ideas de relaciones que se 
construyen de manera categórica, ideas de discrimina-
ción que invisibilizan o directamente agreden de forma 

sutil o encubierta a las mujeres y a las diversidades sexo 
genéricas.

Como señala Flores (2018, p.27), “las prácticas pedagó-
gicas son prácticas del habla, convocan un arte de la pa-
labra en un oficio de relación, que nos configuran como 
sujetos en la medida en que demarca que es lo que se 
le puede decir, con qué palabras se nos puede nombrar, 
articulando lo que queda dentro y fuera del lenguaje 
compartido”. Así mismo, los conocimientos y prácticas 
pedagógicas no son neutras ni objetivas, ni ahistóricas 
o universales. Por tanto, el diálogo aparece como una 
forma de construir desde la diversidad, al poner en inte-
racción las diferencias desde el conocimiento, el respeto 
y la comprensión (Martínez y Ramírez, 2017).

2.2 El sexismo en la educación superior 
chilena.

La equidad en la educación es una de las principales 
preocupaciones actuales de los sistemas educativos a 
nivel mundial (Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos [OCDE], 2019). Asegurar una edu-
cación inclusiva y equitativa, que promueva la igualdad 
de oportunidades de aprendizaje para todas y todos, 
es un objetivo central y de larga data de las naciones 
del mundo (Roemer y Trannoy, 2016). Sin embargo, la 
realidad del contexto chileno, como el de varios países 
del mundo, revela que se trata aun de un objetivo pen-
diente.

En el año 2018 en Chile, se realizaron masivas moviliza-
ciones en numerosas universidades, motivadas princi-
palmente por la violencia, las injusticias y la inequidad 
de género que se venían visibilizando en los últimos 
años (Troncoso et al., 2019). Como respuesta a las de-
mandas sociales emanadas de dichas movilizaciones, 
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las instituciones de educación superior tomaron medi-
das en base a marcos internacionales y nacionales, los 
cuales	 propiciaron	 la	 implementación	 de	 oficinas	 es-
pecializadas de género (MINEDUC, s.f.; UNESCO, 2001; 
Osterwalder, 2009), así como la instauración progresiva 
de un enfoque de género en las instituciones.  Entre los 
avances, destaca la implementación de protocolos con-
tra el abuso, acoso y discriminación arbitraria por gé-
nero dentro de 20 universidades chilenas (Fernández, 
2020); las cuotas de ingreso de mujeres a carreras alta-
mente masculinizadas (e.g. Programa de Ingreso Priori-
tario de Equidad de Género de la Universidad de Chile); 
así como la elaboración de guías y lineamientos para in-
corporar el enfoque de género en la docencia universi-
taria (e.g. Díaz, 2020). Destaca además la recientemente 
promulgada Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la 
violencia y la discriminación de género en la educación 
superior en Chile, con el objetivo de promover políticas 
orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar 
estas conductas al interior de las instituciones.

Pese a dichos avances en esta materia, cabe destacar 
que los factores socioculturales y psicosociales que per-
petúan	la	inequidad	de	género	son	difíciles	de	modificar	
e	incluso	de	identificar.	Una	de	las	razones	es	que	las	di-
ferencias de poder en las relaciones que se establecen 
entre los sexos2 se tienden a invisibilizar y naturalizar, ya 
que responden a circunstancias interiorizadas que ac-
túan de maneras no conscientes (Caballero, 2011).

Muchos de estos factores se reproducen en el ingreso a 
la educación superior, en la vida universitaria cotidiana, 
así como en las prácticas pedagógicas en las aulas. Si 
bien	actualmente	en	Chile	no	existen	diferencias	signifi-
cativas según sexo en el acceso a la educación superior, 
existe una amplia segregación por sexo en las matrícu-
las en distintas carreras. 

Se observa una tendencia a que mujeres accedan a 
carreras “feminizadas” en áreas de salud, educación y 
ciencias sociales, y a que los hombres por su parte ac-
cedan a carreras “masculinizadas” mayoritariamente 
en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
mática, por sus siglas en inglés) (Bastarrica et al., 2018; 
CNED, 2022; Mizala et al., 2017; Fiske, 2012), panorama 
que coincide con tendencias observadas en otros países 
del mundo (Barone, 2011). Este sesgo no resulta trivial, 
ya que tiene efectos en las brechas de las futuras re-
muneraciones, situando a las mujeres en desventaja en 
comparación con los hombres, influyendo en parte, en 
lo que se ha denominado “feminización de la pobreza” 
(ComunidadMujer, 2020; Ñopo, 2012).  

Cabe destacar que en la elección de carrera por parte 
del	estudiantado	influyen	diversos	factores	psicosocia-
les, tales como la motivación; el autoconcepto académi-
co;	la	percepción	de	autoeficacia;	y	las	atribuciones	de	
logro	académico,	los	cuales	a	su	vez	son	influidos	por	las	
normas sociales derivadas de los estereotipos de géne-
ro dominantes (e.g. Espinoza y Strasser, 2020).

2 Utilizamos el término sexo para referirnos a la diferencia biológica entre hombres y mujeres, y el término género, para referirnos a 
características, expectativas y roles socialmente construidos para la feminidad y masculinidad (Lips, 2020).
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¿Qué son los estereotipos de género?
Los estereotipos de género son creencias relativamente 
compartidas sobre los atributos, roles, gustos y com-
portamientos que se asocian típicamente a hombres y 
a mujeres (Deaux y LaFrance, 1998; Lips, 2020). En el 
contexto educativo existen estereotipos sobre las habi-
lidades y motivación académica de hombres y mujeres 
en distintas áreas del conocimiento. 

¿Qué es el sexismo?
El sexismo es un concepto que comprende prácticas y 
actitudes que discriminan de acuerdo con lo esperado 
de cada sexo (Maceira, 2005; González, 2016). El sexis-
mo en el contexto educativo reproduce un orden de  
género asimétrico, e influye en la identidad, autoesti-
ma y proyecto de vida del estudiantado (Flores, 2005). 
Debido a su escasa identificación, tanto docentes como  
estudiantes pueden contribuir a la reproducción de 
prácticas de aula sexistas basadas en estereotipos de 
género.

Las investigaciones realizadas con docentes han re-
velado que sus prácticas de enseñanza son constan-
temente	 influidas	por	sus	creencias	 (e.g.,	Mizala	et	al.,	
2015;	Keller,	2001).	En	específico,	las	expectativas	dife-
renciadas de docentes se suelen traducir en prácticas 
de enseñanza diferenciadas, es decir, las y los docentes 
tienden a desempeñarse de acuerdo con sus creencias 
y estereotipos (e.g. Auwarter y Aruguete, 2008; Espinoza 
y Taut, 2016; Palardy, 1998; Palardy y Rumberger, 2008), 
lo	cual	a	su	vez	puede	influir	en	el	autoconcepto	y	ex-
pectativas de aprendizaje del estudiantado (Kuklinski y 
Weinstein, 2001).
 
En Chile, la investigación existente sobre estereotipos 
de género se ha centrado en educación preescolar  
(e.g. Azúa, et al., 2019; Del Río y Strasser, 2012), primaria 
(e.g. Espinoza y Taut, 2016; 2020; Huepe, et al., 2016) y 
secundaria (e.g. Espinoza y Strasser, 2020). 
 

¿Cómo estamos en la UOH con respecto a los estereo-
tipos de género?
Una reciente investigación en la Universidad de  
O’Higgins reveló la presencia de estereotipos de género 
relacionados con las habilidades académicas y sociales 
tanto en estudiantes como en docentes, especialmen-
te en hombres y en estudiantes que atribuyen mayor 
importancia a ser masculinos/as (Espinoza y Albornoz, 
2023).

Las prácticas que perpetúan la inequidad de género en 
aulas universitarias pueden comprenderse a partir de la 
interacción de distintos factores psicosociales: los este-
reotipos de género tanto de estudiantes (e.g. Cvencek, 
et al., 2011 Nowicki y Lopata, 2017) como de docentes 
(e.g. Makarova y Herzog, 2015; Muntoni y Retelsdorf, 
2018; Retelsdorf, et al., 2015); las expectativas y atribu-
ciones causales de logro académico (e.g. Nürnberger, 
et al., 2016); la motivación académica (e.g. Meece, et al., 
2006; OECD, 2019); el autoconcepto académico (e.g. Es-
pinoza y Taut, 2020; Skaalvik y Skaalvik, 2004); así como 
la identidad de género del estudiantado (Barberá et al., 
2004; Espinoza y Strasser, 2020).

Todos	estos	factores	influyen	en	las	interacciones	entre	
docentes y estudiantes en aulas universitarias y pueden 
reproducir el sexismo y la inequidad de género en el 
contexto de educación superior, vulnerando a algunos 
grupos (Azúa, 2016; González, 2016; Maceira, 2005). 

La inequidad producida en el aula limita la posibilidad 
de inclusión de todas y todos en las comunidades y tiene 
consecuencias en el bienestar psicológico de los grupos 
segregados (Booth y Ainscow, 2000).  

En ese sentido, el sexismo en las prácticas docentes 
suele ser naturalizado e invisibilizado, lo cual hace que 
sea muy difícil tomar conciencia de dichas prácticas y, 
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sobre	todo,	modificarlas.	Por	lo	tanto,	es	necesario	ge-
nerar	espacios	de	formación	y	reflexión	sobre	las	prác-
ticas docentes tanto a nivel individual como colectivo.

Las prácticas sexistas y los estereotipos de género per-
sisten de manera transversal en todos los niveles edu-
cativos (e.g. Makarova y Herzog, 2015; Muntoni y Retels-
dorf, 2018).  En estos espacios, los y las docentes tienen 
un papel clave en la reproducción de estos estereotipos 
(Keller, 2001; Mizala et al., 2015), pero también pueden 
tener un papel protagónico para transformar dichas 
creencias y las prácticas inequitativas que derivan de 
ellas. En esa línea, la formación docente es clave para 
ayudar a transformar prácticas y creencias (Gray y  
Leith, 2004; Erden, 2009). 

En formación inicial docente se reproduce lo que se ha 
denominado un currículum oculto heteronormativo y 
sexista,	que	dificulta	el	abordaje	inclusivo	de	la	diversi-
dad afectivo-sexual y de la equidad de género (Carpen-
ter y Lee, 2010; Lizana, 2008). Investigaciones interna-
cionales muestran que los avances en esta materia son 
insuficientes,	especialmente	en	 lo	 relacionado	a	cómo	
formar a docentes con enfoque de género y que ade-
más atiendan a la diversidad afectivosexual (Airton y 
Koecher, 2019).  Por lo tanto, es relevante que las me-
didas tomadas a nivel transversal para una educación 
no sexista pongan el foco en carreras claves como son 
las pedagogías encargadas de la formación de futuras y 
futuros docentes de distintos ciclos educacionales.

2.3 La Universidad de O’Higgins como 
contexto.

¿Cómo va avanzando la incorporación de la perspectiva 
de género en la investigación y la docencia en la UOH?

En el año 2020, la Dirección de Equidad de Género y 
Diversidades aplicó un cuestionario para conocer el es-
tado de la incorporación de la perspectiva de género en 
relación con la producción de conocimiento y las prác-
ticas educativas en la Universidad de O’Higgins.  Dicho 
instrumento fue respondido por el 19,4% del universo 
total	de	docentes,	y	sus	resultados	reflejan	las	siguien-
tes percepciones:

• La	 dificultad	 de	 producir	 conocimiento	 desde	 un	
enfoque de género radica principalmente en la fal-
ta de orientaciones que vinculen el género y temas 
afines	a	las	áreas	disciplinares	donde	trabajan	los	y	
las docentes.

• No	existe	 suficiente	 conocimiento	 respecto	 de	 las	
implicancias del enfoque de género en la práctica 
docente.

• Los/as	docentes	que	afirmaban	incorporar	prácticas	
con enfoque de género destacan mayoritariamente 
la visibilización de los aportes de las mujeres a sus 
respectivas disciplinas y de las experiencias cotidia-
nas de las mujeres y de las diversidades sexuales.

En base a estos resultados, es plausible sostener que 
para avanzar en la incorporación de la perspectiva de 
género en la investigación y la docencia es necesario:

• Investigar en temáticas de género y diversidades, y 
sus distintas manifestaciones.
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• Transversalizar la perspectiva de género en la co-
munidad universitaria y que esta sea central en la 
política institucional

• Formar docentes con enfoque de género, así como 
desarrollar	instancias	de	reflexión	y	formación	con-
tinua en torno a la desigualdad de género y el se-
xismo en todos los estamentos de la comunidad 
universitaria.

El desarrollo de este manual también cobra relevancia 
considerando los resultados de la investigación a cargo 
de las docentes de la Escuela de Educación de la UOH, 
Ana María Espinoza y Natalia Albornoz, titulada “El rol 
de los estereotipos de género en las actitudes de las/
os estudiantes y prácticas docentes universitarias en la 
UOH”.	 Esta	 investigación	 buscó	 identificar	 si	 estudian-
tes y docentes de la Universidad de O’Higgins presentan 
estereotipos de género explícitos asociados a las habi-
lidades académicas y sociales en el contexto universi-
tario, así como vinculados al aprendizaje y educación. 
Para esto, se evaluó con cuestionarios de auto-reporte 
a 297 estudiantes (74,7% mujeres) de 21 carreras, y a 85 
docentes (59,1% mujeres), de 5 escuelas y 1 programa 
(59,1% son mujeres) de la UOH. 

¿Qué creencias y estereotipos en torno al género tiene 
el estudiantado de la UOH?
Los resultados de la investigación de Espinoza y Albor-
noz (2023) revelan que:

• Las y los estudiantes adhieren a estereotipos de gé-
nero explícitos sobre habilidades académicas y so-
ciales. Esto es, que asignan más necesidad de apoyo 
académico a los hombres en carreras feminizadas, y 
a las mujeres en carreras masculinizadas, así como 
más características y roles tradicionalmente asocia-
dos a lo femenino a las estudiantes mujeres que a 
los hombres. 

• Los estudiantes hombres, estudiantes de carre-
ras masculinizadas y quienes atribuyen más im-
portancia a ser masculinos/as, presentan mayores 
creencias esencialistas respecto a las diferencias de 
hombres y mujeres en el área de aprendizaje y edu-
cación. 

• Las estudiantes mujeres y estudiantes que atribuyen 
mayor importancia para sí mismos/as a ser feme-
ninos/as, presentan mayores niveles de atribución 
al esfuerzo frente a éxitos y fracasos académicos, y 
asignan más importancia al rendimiento académico 
para sus vidas (Espinoza y Albornoz, 2023).

¿Qué creencias en torno al género tiene el cuerpo do-
cente de la UOH?
La investigación de Espinoza y Albornoz (2023) revela 
que:

• Las y los docentes evaluados presentan estereoti-
pos de género explícitos sobre habilidades acadé-
micas y sociales, siendo más pronunciados en los 
docentes hombres que en las mujeres. 

• Los estereotipos de género sobre aprendizaje y 
educación de las y los docentes, predicen sus prác-
ticas pedagógicas sexistas. Es decir, a mayor grado 
de esencialismo y naturalización de las diferencias 
entre hombres y mujeres en el contexto educativo, 
mayor es el nivel de prácticas sexistas que las y los 
docentes	refieren	realizar	en	sus	clases.

• Los resultados muestran que los docentes hombres 
reportan mayor nivel de prácticas sexistas que las 
mujeres.
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3 Dimensiones y criterios para 
avanzar hacia una educación no 
sexista e inclusiva

A continuación, se mencionan una serie de sugeren-
cias y recomendaciones para abordar experiencias de 
aprendizaje relacionadas con la problematización del 
abordaje del género y la diversidad de la sexualidad hu-
mana en distintas dimensiones de la docencia universi-
taria.  Además, se entregan consejos útiles para adaptar 
estas dimensiones al aula, transformándolas en expe-
riencias de aprendizaje social, propiciando el desarro-
llo de prácticas pedagógicas con enfoque de género y 
diversidades sexo-genéricas en las aulas universitarias.  
Finalmente, se incluye un cuadro resumen que sintetiza 
las recomendaciones de esta sección.

3.1	 Docencia	reflexiva

• Revise sus creencias en torno al concepto de  
género:
Es deber del conjunto de miembros de la comuni-
dad universitaria ser conscientes de los estereoti-
pos de género y del sexismo imperante en la socie-
dad actual, así como de cuestionar nuestras propias 
creencias	 constantemente	 y	 reflexionar	 sobre	 su	
origen.  Como docente, ¿cree usted que el estudian-
tado tiene necesidades y habilidades académicas 
diferentes según su sexo? ¿Cree realmente que las 
y los estudiantes pueden llegar a desempeñarse de 
manera excelente en cualquier carrera o disciplina, 
independiente de su sexo?

• Analice el currículum oculto de género: 
Revise aquellos comportamientos, normas y reglas 
que operan en el contexto académico que repro-

ducen las diferencias de género y los estereotipos 
acerca de hombres y mujeres.

• Comparta prácticas y experiencias:
Genere o participe de espacios de colaboración en 
los que los equipos docentes puedan compartir 
ejemplos de prácticas docentes concretas que ha-
yan resultado efectivas para favorecer la equidad de 
género en el aula.

 

3.2 Actitudes en el aula

• Cree un espacio seguro en la sala de clases: 
Presente su clase como un espacio seguro y de con-
fianza	para	hablar	con	sus	estudiantes	acerca	de	te-
mas diversos de manera transversal, si lo considera 
necesario.  Anime a sus estudiantes a adquirir acti-
tudes de tolerancia y respeto.

• Promueva la no discriminación:
Guíe	 al	 estudiantado	a	 cuestionar	 y	desafiar	 este-
reotipos asociados al género, así como toda otra 
forma de discriminación. Propicie que se generen 
debates,	intercambios	y	reflexiones	sobre	temáticas	
relacionadas, como el uso del lenguaje no sexis-
ta, roles, estereotipos y violencia de género, entre 
otras.

• No hable del cuerpo de otras personas:
Evite comentar acerca de las características del 
cuerpo, la vestimenta y la apariencia de quienes in-
tegran la comunidad universitaria.
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• Asegure la participación en igualdad de condi-
ciones:
Permita y asegure la participación de todo el estu-
diantado, en igualdad de condiciones. Promueva la 
participación tanto de mujeres como de hombres 
para evitar reproducir prácticas tendientes al sexis-
mo y a la discriminación.

• Desafíe las ideas tradicionales sobre temas “de 
mujeres” o “de hombres”:
Si corresponde, intencione que los temas tradicio-
nalmente asociados a las mujeres o a lo femenino 
también sean considerados por hombres, y vicever-
sa, incluyendo además temas que velen por la visi-
bilización de la diversidad sexo-genérica.

 

3.3 Material pedagógico

• Ejemplifique	de	manera	equilibrada:
Incorpore	figuras	masculinas	y	 femeninas	equitati-
vamente, representando indistintamente sus carac-
terísticas físicas, psicológicas y sociales.  Represente 
a hombres y mujeres realizando todo tipo de tareas 
en entornos familiares, laborales, académicos, en 
contextos deportivos, recreativos, etc.  Alterne las 
posiciones jerárquicas entre hombres y mujeres, 
dependiendo de los contextos.

• Visibilice a mujeres y grupos minoritarios:
Es especialmente relevante poder intencionar el 
uso de bibliografía o materiales de clase que permi-
tan visibilizar los aportes de mujeres y grupos mino-
ritarios en la disciplina. 

• Procure representar la diversidad humana:
Al utilizar imágenes de personas en su material de 
curso, es necesario que estas representen a ambos 

sexos	y,	en	 lo	posible,	que	promuevan	 la	reflexión	
sobre sexualidad y diversidad sexo-genérica. Es de 
total importancia ser consciente del material a uti-
lizar para evitar el uso de recursos que pudiesen 
resultar humillantes u ofensivos por su carácter dis-
criminatorio o sexista.

3.4 Abordaje de contenido sexual

• Informe a su curso acerca del material a utili-
zar:
Existen cursos que por la naturaleza de sus con-
tenidos pueden requerir el uso de imágenes con 
contenido sexual implícito o explícito. Esto es per-
fectamente legítimo, siempre y cuando el grupo de 
estudiantes sea debidamente informado acerca del 
tipo de material que será utilizado, que su uso res-
pete en todo momento la dignidad humana y que se 
oriente a crear un clima pedagógico adecuado que 
fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. No 
se debe hacer uso de imágenes con contenido se-
xual explícito o implícito si esto no es imprescindi-
ble para el logro de los objetivos o la experiencia de 
aprendizaje del estudiantado.

• Descarte el contenido sexual inadecuado:
Revise el material del curso para descartar conteni-
do sexual inadecuado para otros propósitos que no 
sean los de aprendizaje, o situaciones sesgadas o 
estereotipadas por motivos de género, sexo, etnia, 
discapacidad, u otros. El uso de imágenes o ilustra-
ciones que contengan contenido sexual, especial-
mente	 con	 fines	 humorísticos,	 es	 totalmente	 ina-
propiado, dado que podría propiciar un clima hostil, 
intimidatorio, degradante u ofensivo para una o un 
grupo de personas.
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• Evite	la	cosificación	del	cuerpo:
En el caso de programas que aborden aspectos re-
lacionados con la vida humana, oriente todos los 
medios pedagógicos a los objetivos del curso en to-
tal y estricto respeto a la dignidad humana, evitando 
la	cosificación	del	cuerpo.

• Evite imágenes estereotipadas:
Con miras a desarmar los estereotipos basados en 
el género, evite los prejuicios y juicios basados en el 
sexo o identidad de género, así como también evite 
la utilización de imágenes estereotipadas, tanto en 
forma como en contexto y contenido. Es necesario 
tener esto en consideración siempre y cuando la ac-
tividad a desarrollar no esté justamente enfocada 
en aspectos biológicos para los que sea absoluta-
mente necesario utilizar ejemplos sexuados.

3.5 Canales de comunicación

• Use y promueva el uso de canales de comuni-
cación formales:
Se recomienda la utilización de canales de comu-
nicación formales, tales como cuentas de correo y 
plataformas institucionales en las que quede regis-
tro de las comunicaciones que se establecen en-
tre usted, el grupo de estudiantes o cualquier otro 
miembro de la comunidad UOH. Si bien las redes 
sociales en contextos pedagógicos pueden facilitar 
el aprendizaje y la comunicación con el estudianta-
do, es recomendable que se mantengan límites cla-
ros entre la vida privada, laboral y estudiantil.

• Establezca un código de conducta virtual:
Se recomienda establecer un código de conducta 
de uso de los canales virtuales, de manera que se 
mantenga una relación de respeto que permita que 

el conjunto de participantes de ese espacio tenga 
claridad respecto de su utilización. Se debe propi-
ciar que conozcan los horarios en los que se pue-
den enviar mensajes y tengan claridad de cuáles 
son los mensajes que se pueden enviar por esos 
canales. Este encuadre, además, puede promover 
que el estudiantado conozca la existencia y los ries-
gos del acoso virtual.

• Utilice una política de puertas abiertas:
Mantenga -literalmente- puertas abiertas durante 
sus reuniones con estudiantes y ayudantes. Esto, 
con	el	fin	de	evitar	situaciones	que	se	puedan	pres-
tar para rumores o malentendidos de interpreta-
ción.	Si	no	cuenta	con	una	oficina	con	condiciones	
adecuadas para establecer estas reuniones, como 
un espacio con visibilidad desde el exterior con 
puertas vidriadas o transparentes, mantenga la 
reunión con la puerta abierta o utilice una sala de 
reunión. También puede realizar la reunión con la 
presencia de alguna persona que integre el equipo 
docente de su Instituto o Escuela, de la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidades o de la Dirección 
de Pregrado, si se considerara necesario porque se 
pudiera tratar un asunto delicado, así sea una re-
unión presencial o virtual. No corresponde la bús-
queda reiterada y deliberada de encuentros a solas 
en horarios y lugares extraacadémicos haciendo 
uso de una situación de poder o asimetría. Conduc-
tas de esta índole pueden, eventualmente, consti-
tuir acoso sexual y, por tanto, ser sancionadas.
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3.6 Actividades académicas fuera del 
espacio universitario

• Priorice el desarrollo de actividades académi-
cas en espacios institucionales:
El contexto institucional establece límites claros en 
las relaciones entre los miembros de la comunidad, 
sin embargo, fuera de ese contexto, los límites de 
esas relaciones pueden volverse difusos y aumen-
tar los aspectos de asimetría de poder que existen 
en los distintos tipos de relaciones. Por esta razón, 
se sugiere realizar evaluaciones y actividades en los 
espacios físicos y virtuales a través de los canales 
institucionales disponibles, de manera de evitar que 
se desdibujen esos límites.

• Informe las condiciones de salidas a terreno:
En el caso de prácticas o evaluaciones realizadas en 
terreno, debe establecerse claramente cuáles son 
los espacios y horarios en los que se realizará la eva-
luación o el encuentro, de manera de garantizar el 
cuidado del o la estudiante. Procure que sean espa-
cios y horarios adecuados y, en lo posible, solicite la 
presencia de otras personas del equipo docente o 
de la comunidad universitaria. 

• Disponga diversos elementos de protección  
personal:
Es relevante contar con implementos de seguridad 
o protección de tamaños y formas diferentes, con-
siderando la diversidad de personas, ya sea para el 
uso de laboratorios o salidas a terreno, en las dife-
rentes áreas de estudio.

Dimensión y criterios de la 

docencia universitaria

Sugerencias para avanzar hacia una educación 

universitaria no sexista e inclusiva

Docencia	reflexiva
• Revise sus creencias en torno al concepto de género.
• Analice el currículum oculto de género.
• Comparta prácticas y experiencias.

Actitudes en el aula

• Cree un espacio seguro en la sala de clases.
• Promueva la no discriminación.
• No hable del cuerpo de otras personas.
• Asegure la participación en igualdad de condiciones.
• Desafíe las ideas tradicionales sobre temas “de mujeres” o “de hombres”.

Material pedagógico
• Ejemplifique	de	manera	equilibrada.
• Visibilice a mujeres y grupos minoritarios.
• Procure representar la diversidad humana.

Abordaje de contenido sexual

• Informe a su curso acerca del material a utilizar.
• Descarte el contenido sexual inadecuado.
• Evite	la	cosificación	del	cuerpo.
• Evite imágenes estereotipadas.

Canales de comunicación
• Use y promueva el uso de canales de comunicación formales.
• Establezca un código de conducta virtual.
• Utilice una política de puertas abiertas.

Actividades académicas fuera del espacio universitario
• Priorice el desarrollo de actividades académicas en espacios institucionales.
• Informe las condiciones de salidas a terreno.
• Disponga diversos elementos de protección personal.
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4 Prácticas pedagógicas con  
enfoque de género

Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
se desarrollan en las aulas universitarias podemos en-
contrar ciertos elementos centrales de la pedagogía que 
resultan cruciales a la hora de asegurar una práctica pe-
dagógica con enfoque de género y diversidades.  Estos 
elementos pueden agruparse en tres grandes ámbitos, 
a saber, 

• las interacciones pedagógicas entre quienes  
participan de los procesos educativos; 

• los métodos de evaluación que se utilizan a lo  
largo de los cursos, y

• los recursos de aprendizaje que fortalecerán los 
contenidos a desarrollar.

Además, ponemos a disposición una serie de recursos 
de consulta que complementan y profundizan los as-
pectos descritos en este Manual.

4.1 Interacciones pedagógicas con 
enfoque de género y diversidades  
sexo-genéricas

La interacción en el aula debe propiciarse en un am-
biente libre de discriminación y violencia de género. 
Para ello, se recomienda validar las distintas formas de 
expresión oral y escrita, sin hacer distinciones de ningún 
tipo, garantizando que todas las voces sean igualmente 
importantes para el debate. Esto, siempre y cuando no 
existan contenidos que inciten al odio hacia ciertos gru-
pos de personas. 

• Promueva la empatía y el respeto:
Cree un espacio seguro en donde se promueva la 
empatía y no se tolere ningún tipo de falta de respe-
to, donde el grupo de estudiantes se sienta en tran-
quilidad	y	confianza	para	actuar	de	manera	auténti-
ca, aunque sea de una manera distinta a lo cultural 
y socialmente aceptado. El aula debe ser un espacio 
inclusivo y de respeto de las diferencias.

• Entable	 reflexiones	 sobre	estereotipos	de	gé-
nero:
Promueva	 la	 discusión	 y	 reflexión	 crítica	 sobre	 la	
imagen de masculinidad y feminidad y las expecta-
tivas en torno a ellas. Promueva el debate sobre las 
relaciones tradicionales entre hombres y mujeres.  
Cuestionen el por qué ser mujer y hombre se aso-
cian a ciertas características normativas, ¿están de 
acuerdo?, ¿podría ser diferente?, ¿por qué? Explicite 
que	cada	persona	puede	expresarse	e	identificarse	
con rasgos de personalidad diversos.  

• Diversifique	las	representaciones	de	género:
Muestre expectativas y creencias atípicas a lo que 
impone la sociedad en cuanto a roles y expectativas 
para el futuro. Señale diversas opciones laborales 
o profesionales, reforzando que todas y todos pue-
den desempeñarse adecuadamente en ellas. Use 
ejemplos contra estereotípicos, es decir, situaciones 
contrarias a las que se esperarían según los este-
reotipos de género en su disciplina.

• Intencione el discurso de grupos minoritarios 
o segregados:
Puede convocar a participar a aquellas personas o 
grupos que aparezcan como minoría en el aula, pro-
piciando el uso de metodologías participativas que 
no solo utilicen la oratoria.  Es relevante abordar la 
interacción	 con	 personas	 que	 no	 se	 identifiquen	
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con un género binario. Cabe señalar que las per-
sonas trans están expuestas y sometidas a la estig-
matización, al no reconocimiento de su identidad, 
a la imposibilidad de nombrarse y a la exigencia de 
la normalización como condición para su acceso al 
derecho a la educación, por lo cual es relevante que 
el o la docente promueva el reconocimiento como 
sujeto creador de conocimientos y agente de cono-
cimientos, y no como sujeto patológico o desviado 
(Bello, 2018).

• Aborde y problematice la discriminación:
Vincule temáticas de género a los contenidos del 
curso que imparte. Puede mostrar y discutir sobre 
publicidad sexista; desigualdad salarial; roles segre-
gados dentro del hogar o contexto laboral; violencia 
de género, entre otros.  Cuestione y problematice 
distintas manifestaciones del sexismo cuando las 
escuche o vea. Utilícelos como una instancia de 
aprendizaje	en	las	que	se	reflexione	sobre	qué	sig-
nificó	para	cada	integrante	lo	que	dijeron	o	escucha-
ron, así como respecto a sus posibles consecuen-
cias.  Involúcrese y tome una postura crítica frente a 
distintas formas de prejuicio o discriminación hacia 
distintos grupos por motivo de género o identidad 
afectivo-sexual LGBTQ.  Cuestione activamente las 
relaciones de asimetría de poder en la sociedad, en 
la comunidad universitaria, así como al interior de 
las aulas.

• Use lenguaje oral y escrito inclusivo y no sexis-
ta:
Dependiendo de la composición de sus cursos, 
incluya a la totalidad de sus estudiantes en su for-
ma de hablar (por ejemplo, utilizando expresiones 
como: “clase”, “jóvenes”, “estudiantado”, “mujeres 
y hombres”). Revise que su discurso no contenga 
elementos sexistas, ni misóginos. Intente no reali-
zar generalizaciones a partir del sexo de las perso-
nas del tipo “las mujeres siempre...” o “los hombres 
son...”. El lenguaje no inclusivo y sexista transmite y 
perpetúa estereotipos, por esto, dedique tiempo a 
pensar en qué expresiones o palabras pueden re-
sultar discriminatorias o invisibilizar a las mujeres 
y/o a las diversidades sexo-genéricas.3

• Promueva el trabajo colaborativo entre  
estudiantes:
De ser posible, intencione actividades de grupos 
mixtos y colaborativos, de modo de propiciar la inte-
racción entre el conjunto de integrantes del curso.  
Procure repartir tareas diversas a todo el grupo de 
estudiantes, sin considerar el sexo del estudiantado. 
Por ejemplo, no pida solo a los hombres que mue-
van las sillas, ni solo a las mujeres que organicen o 
limpien. Puede proponer actividades poco usuales 
para hombres y mujeres, como asignar tareas de 
apoyo, limpieza y cuidado a hombres, y tareas de 
liderazgo y representación pública a mujeres.

3 Para profundizar en este tema, sugerimos revisar la guía desarrollada por la Dirección de Equidad de Género y Diversidades acerca 
de lenguaje inclusivo y no sexista, disponible en https://www.uoh.cl/equidad-de-genero-y-diversidades/politicas-normativas/
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• Reflexione	sobre	las	interacciones	en	los	espa-
cios educativos:
Monitoree que participen tanto mujeres como 
hombres en cada clase.  Preocúpese de que la aten-
ción que da a mujeres y hombres sea equitativa al 
momento de realizar preguntas o dar la palabra.  
Procure realizar preguntas de distinta complejidad 
cognitiva a todo el estudiantado. Revise la socializa-
ción de los espacios de las aulas y fuera de ellas. Si 
es que existen zonas de los patios o de la sala que 
esté siendo dominada por algún grupo, invite a que 
reflexionen	y	se	cuestionen	posibles	explicaciones.

4 Desde el año 2019 la Universidad de O’Higgins cuenta con la Resolución Exenta Nº262, que constituye un procedimiento para el 
reconocimiento y uso de nombre social a quienes lo soliciten en virtud de su identidad de género. Al realizar este procedimiento, se 
garantiza el respeto de la identidad de género de quien lo solicite en dependencias y actividades académicas y administrativas de la 
Universidad de O’Higgins.

Interacciones pedagógicas con enfoque 
de género y diversidades.

Sugerencias para avanzar hacia una educación universitaria no  

sexista e inclusiva

• Promueva la empatía y el respeto.
• Respete y promueva el respeto por la identidad de género de cada persona.
• Entable	reflexiones	sobre	estereotipos	de	género.
• Diversifique	las	representaciones	de	género.
• Intencione el discurso de grupos minoritarios o segregados.
• Aborde y problematice la discriminación.
• Use lenguaje oral y escrito inclusivo y no sexista.
• Promueva el trabajo colaborativo entre estudiantes.
• Reflexione	sobre	las	interacciones	en	los	espacios	educativos.

• Respete y promueva el respeto por la identi-
dad de género de cada persona:
Pregunte por el pronombre con el que cada estu-
diante quiere ser nombrado/a, incorporando el uso 
del nombre social4 de las y los estudiantes que lo 
requieran.  Participe de instancias de formación en 
temáticas de género y diversidad afectivo-sexual.
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4.2 Métodos de evaluación con 
enfoque de género

El enfoque de género también permite visibilizar las di-
ferencias en los resultados académicos de hombres y 
mujeres	asociadas	a	métodos	de	evaluación	específicos	
que favorecen a uno u otro sexo. Debido a esto, será 
relevante que las y los docentes puedan sistematizar los 
resultados de los distintos métodos de evaluación apli-
cados en sus cursos, utilizando datos segregados por 
sexo,	 y	observar	si	existen	diferencias	significativas	en	
los resultados.

Recordemos que las brechas de sexo existentes asocia-
das a roles atribuidos históricamente a mujeres y hom-
bres, pueden impactar en sus resultados de aprendiza-
je. De este modo, será relevante proponer métodos de 
evaluación inclusivos y que atiendan a la diversidad de 
personas que conforman el estudiantado.

Puede revisar los siguientes recursos en torno a la eva-
luación de aprendizajes con perspectiva de género:

Recursos acerca de métodos de evaluación  

con enfoque de género y diversidades sexo-genéricas
Autor y año Disponibilidad

Gender equity, equality and learning assessments: 
NEQMAP thematic review UNESCO, 2019. Disponible en inglés.

Gender + Assessment  Dennis, M., 2005 Disponible en inglés.

Practising Gender Analysis in Education Leach, F., 2003 Disponible en inglés.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372300?posInSet=7&queryId=464a2c4c-3065-4743-90ae-310727497133
http://www.wanderingword.com/assessment/index.html
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/115400/bk-practising-gender-analysis-education-010103-en.pdf;jsessionid=5E6E5B471A01DF7DC76EF2F6D9F86C5B?sequence=5
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4.3 Recursos de aprendizaje con 
enfoque de género y diversidades  
sexo-genéricas

A continuación, mencionaremos algunas sugerencias 
para seleccionar e incorporar recursos de aprendizaje 
con enfoque de género y diversidades:

• Apueste por la unión de la teoría con la práctica, 
que permita transformar realidades individuales y 
sociales, guiando a sus estudiantes a aproximarse 
al conocimiento desde otras esferas más allá de la 
realidad teórica.

• Identifique	y	comparta	aportes	de	 los	estudios	de	
género en el área de conocimiento en la cual se des-
empeña.  

• Identifique	 la	relevancia	de	ofrecer	modelos	diver-
sos, más allá de los referentes anglosajones, cui-
dando de no reproducir estereotipos o victimizar 
a grupos minoritarios, por ejemplo.  El desarrollo 
de los estudios de género no está exento de dis-
cusiones teóricas que podrían parecer ajenas a las 
realidades locales, por lo que proponemos incorpo-
rar estudios decoloniales que permitan cuestionar, 
adaptar y situar el conocimiento teórico en torno a 
lo que ocurre en Latinoamérica con respecto a es-
tas temáticas.

Puede revisar los siguientes recursos de aprendizaje 
con enfoque de género y diversidades sexo-genéricas:

Recursos	de	aprendizaje	con	enfoque	de	género	y	

diversidades sexo-genéricas
Autor y año Disponibilidad

General framework for Incorporating the Gender 
Perspective in Higher Education Teaching AQU Catalunya, 2019. Disponible en inglés.

A Resource pack for gender-responsive STEM education UNESCO, 2017 Disponible en inglés.

STEM Teacher Training Innovation for Gender 
Balance TOOLKIT Elhuyar Foundation, 2017 Disponible en inglés.

A guide for gender equality in teacher education policy 
and practices UNESCO, 2015 Disponible en inglés.

EGERA	Effective	Gender	Equality	in	Research	and	the	
Academia EGERA Project, 2017 Disponible en inglés.

Toolkit for Integrating Gender Sensitive Approach into 
Research and Teaching GARCIA Project, 2015 Disponible en inglés.

Producing Gender Sensitive Learning Materials: 
A Handbook for Educators The Commonwealth of Learning, 1995 Disponible en inglés.

https://www.aqu.cat/doc/Universitats/Metodologia/General-framework-for-incorporating-the-gender-perspective-in-higher-education-teaching
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250567
https://stingeuproject.files.wordpress.com/2016/12/toolkit_en_2017_05_09.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231646
https://www.egera.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/D44_Collected_Good_Practices_in_Introducing_Gender_in_Curricula_78106.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/garcia_toolkit_gender_research_teaching.pdf
https://oasis.col.org/colserver/api/core/bitstreams/473c9f5f-5159-47be-aa93-44cc7f1d4da8/content
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5 Herramientas para la  
reflexión y análisis crítico del  
ejercicio docente con enfoque de 
género

Tal como se mencionó, la inequidad de género y el se-
xismo en las interacciones pedagógicas tiende a ser na-
turalizado e invisibilizado, por lo cual se complejiza la 
posibilidad de tomar conciencia de su ocurrencia y, por 
tanto,	de	modificarlas.	Debido	a	esto,	es	de	vital	impor-
tancia	propiciar	instancias	de	reflexión	tanto	a	nivel	in-
dividual como colectivo, sobre las prácticas pedagógicas 
en aulas universitarias con un carácter formativo, que 
no resulten amenazantes para las y los docentes.

El	cambio	de	creencias	y	 la	modificación	o	adecuación	
de las prácticas es un proceso complejo que implica una 
serie de cuestionamientos y andamios para adquirir 
nuevos aprendizajes. Por tanto, un primer paso para la 
transformación de las prácticas de enseñanza es justa-
mente	generar	reflexiones	formativas	en	torno	al	propio	
quehacer. Por tanto, es fundamental el desarrollo de 
instrumentos	que	permitan	una	reflexión	en	torno	a	las	
prácticas sexistas y a las distintas expresiones de discri-
minación, que permitan una autoevaluación formativa 
sin consecuencias. 

Cabe destacar una iniciativa de investigación5 liderada 
por Ana María Espinoza y Natalia Albornoz, docentes de 
la Escuela de Educación de la UOH, que desarrolló una 
pauta de autoevaluación con estas características, con 
el	fin	de	contribuir	al	ejercicio	de	una	docencia	univer-
sitaria no sexista y con perspectiva de género. Este ins-
trumento, dirigido en su diseño a docentes de la Escuela 
de Educación, es factible de ampliarse y adaptarse para 
su uso en las distintas Escuelas de la UOH.

5. 1 Pauta de autoobservación docente

Basada en el proyecto de investigación “Desarrollo de 
una pauta de autoevaluación de prácticas sexistas para 
docentes formadores/as de profesores/as”, de Ana Ma-
ría Espinoza Catalán y Natalia Albornoz. Investigación 
financiada	por	 el	 Fondo	de	Apoyo	a	 la	 Investigación	 y	
Desarrollo Colaborativos para la Innovación Docente 
año 2021, de la Escuela de Educación de la Universidad 
de O’Higgins.

Algunas interrogantes fundamentales que debiesen ser 
parte de un ejercicio permanente de auto observación 
de las prácticas pedagógicas, tanto durante el desarro-
llo	de	la	clase	como	al	finalizarla,	son	las	siguientes:

5 Investigación financiada por el Fondo de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Colaborativos para la Innovación Docente año 2021, 
de la Escuela de Educación de la UOH, a través del proyecto “Desarrollo de una pauta de autoevaluación de prácticas sexistas para 
docentes formadores/as de profesores/as” con Ana María Espinoza Catalán como investigadora responsable.
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Ámbito Interrogantes Reflexión

En mis prácticas pedagógicas 
en general:

¿Qué	fortalezas	y	aspectos	por	mejorar	identifico	en	mis	 
prácticas pedagógicas desde una perspectiva de género?

¿Qué creencias sobre las mujeres y hombres estarán a la base 
de mis prácticas pedagógicas?

En mi clase de hoy:

¿Con qué estudiantes dialogué?

¿Di la palabra equitativamente a mujeres y hombres?

¿Qué tipo de retroalimentación otorgué?

¿Sustituí el genérico masculino al hablar y dirigirme a mi grupo 
de estudiantes?

¿Realicé algún comentario, chiste o burla machista,  
micro-machista, misógino u homofóbico?

¿Dije algún “piropo” o realicé algún comenta rio sobre el cuer-
po, vestimenta o apariencia del estudiantado u otra persona?

¿Utilicé infantilismos para dirigirme a las estudiantes mujeres?

¿Transmití a través de mis comentarios estereotipos de  
género explícitos o implícitos?

¿Evidencié alguna situación de sexismo o discriminación?

¿Tomé postura frente a la vulneración de derechos de ciertos 
grupos por motivo de género o diversidad afectivo-sexual?
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6 Reflexiones de cierre

El enfoque de género y de diversidades sexo-genéricas 
integrado a la docencia implica un proceso de revisión 
grupal	y	reflexivo,	que	permita	observar	las	competen-
cias de las o los docentes, el diseño de contenidos, los 
resultados de aprendizaje, los recursos utilizados y por 
supuesto, el entorno de aprendizaje. Además, es funda-
mental el apoyo institucional en la promoción y entrena-
mientos de dichas competencias docentes, a través de 
la formación continua.

De esta manera, se espera que, por medio de la difusión 
y	utilización	reflexiva	de	este	manual,	las	y	los	docentes	
de la UOH sean actores y actrices relevantes del cam-
bio cultural y de las transformaciones que se requieren 
para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
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