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ES Resumen: Los estereotipos de género permean el imaginario colectivo de la sociedad, en general, y de la 
adolescencia, en particular, debido, en parte, a la socialización diferenciada ejercida por la familia y el sistema 
educativo. Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo que se presenta tiene como objetivos fundamentales 
examinar la presencia de estereotipos sexistas, en el ámbito familiar y en el ámbito académico, en el 
alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia y analizar la 
posible existencia de diferencias en función del sexo, en dichos estereotipos. Para ello, se ha utilizado un 
diseño no experimental de carácter transversal, de corte descriptivo, a través de un cuestionario elaborado 
ad hoc y aplicado a una muestra de 379 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (50.7% chicos y 
49.3% chicas). Los resultados ponen de manifiesto que, si bien el alumnado presenta una buena disposición 
hacia la igualdad de género, esta es mucho más acentuada en las alumnas que en los alumnos, en los dos 
ámbitos objeto de estudio (familiar y académico). Estos resultados permitirán establecer pautas de actuación, 
tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito familiar, de forma que ambos agentes de 
socialización puedan actuar de forma cooperativa en la erradicación de los estereotipos de género.
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ENG School and family, two sides of the same coin: for a necessary alliance 
for the prevention of gender stereotypes in adolescence

Abstract: Gender stereotypes permeate the collective imagination of society, in general, and of adolescence, 
in particular, due, in part, to the differentiated socialization exercised by the family and the educational system. 
Taking into account the foregoing, the work presented has as fundamental objectives to examine the 
presence of sexist stereotypes, in the family environment and in the academic field, in the students who 
attend Compulsory Secondary Education in the Autonomous Community of Galicia and to analyze the 
possible existence of - differences based on sex, in said stereotypes. For this, a non-experimental design of 
a cross-sectional nature, of a descriptive nature, has been used, through an instrument elaborated ad hoc 
and applied to a sample of 379 students of Compulsory Secondary Education (50.7% boys and 49.3% girls). 
The results show that, although the students present a good disposition towards gender equality, this is much 
more accentuated in the female students than in the male students, in the two areas under study (family and 
academic). These results will make it possible to establish guidelines for action, both from the academic 
sphere and from the family sphere, so that both socialization agents can act cooperatively in the eradication 
of gender stereotypes.
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1. Introducción
Los seres humanos, desde el momento del nacimiento, son seres sociales, seres que necesitan vincularse y 
desarrollarse en compañía de sus iguales, cometiendo errores, asimilando y acomodando información, 
aprendiendo y, en definitiva, constituyendo su identidad. Ese aprender de las otras personas, esencial en el 
desarrollo humano, conlleva la interiorización de elementos culturales y sociales que favorecen la integración 
en la sociedad, lo que se denomina socialización (Arango et al., 2023; Croft et al., 2020). El proceso de socia-
lización difiere según el género de las personas, asignando modelos diferentes para las mujeres y para los 
hombres en función del tradicionalmente establecido para unas y otros; es lo que se conoce como socializa-
ción de género o socialización diferenciada (Villar y Méndez, 2022). En este aprendizaje social (Cole et al., 
2019; García-Pérez et al., 2016), pueden desarrollarse valores que atentan contra la igualdad (Bonilla-Algovia, 
2021) y surgir determinados estereotipos en base al sistema sexo-género. Tal y como recogen Colás y 
Villaciervos (2007), los estereotipos se constituyen como “herramientas socioculturales sobre las que se 
asientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de referente para estructurar la identidad de los 
sujetos” (p. 39). Aunque los estereotipos pertenecen al imaginario colectivo, se presentan como una realidad 
objetiva que un alto porcentaje de la sociedad no es capaz de detectar, en parte, debido a la sutileza y a la 
invisibilidad que enmascara al sexismo (Angelone et al., 2020) A través de los estereotipos se crean los roles 
de género, que se pueden definir como un conjunto de normas de comportamiento y expectativas, propias de 
cada género y adjudicadas a mujeres y hombres. Estos roles de género son interiorizados debido a la enorme 
presión por parte de la sociedad, y son considerados innatos a pesar de que no lo son (Madolell et al., 2020; 
Villar y Méndez, 2022), contribuyendo al mantenimiento de la desigualdad (García-Díaz, et al., 2018).

Especial mención merece la influencia de los estereotipos de género en la adolescencia, totalmente dife-
rente en otras etapas de la vida, como puede ser la adultez (Bonilla-Algovia et al., 2022). La adolescencia es una 
fase de múltiples cambios a todos los niveles, en la que se construye la identidad (Becht et al., 2016, García 
Suárez y Parada Rico, 2018, Villanueva y Grau-Alberola, 2019). En este construir identitario es donde el patriar-
cado penetra para que el colectivo adolescente tome como suyas las normas y pautas de género del sistema 
social en el que está inmerso (Kågesten et al., 2016). De esta forma, es en esta etapa, donde la socialización, 
diferenciada o no, aportada por la familia y la escuela, entre otros, se manifiesta y culmina (Subirats, 2017).

En base a esto último, cabe destacar el papel fundamental de los principales agentes de socialización en la 
reproducción de los estereotipos de género. Es a través de la educación proporcionada por los diversos agen-
tes de socialización, como pueden ser la familia o el centro educativo, entre otros (Bonilla-Algovia y Rivas-
Rivero, 2018; McCarthy et al., 2018) donde las personas adquieren e integran los estereotipos en su imaginario. 
En esta línea, Venegas et al. (2019) explican que los contenidos que estudia el alumnado siguen invisibilizando 
e infravalorando a las mujeres y a sus aportaciones; y no solo esto, sino que el currículum oculto continúa ejer-
ciendo su poderosa influencia consolidando el reparto de roles que la sociedad ha previsto para mujeres y 
hombres. Este reparto desigual, fruto de la transmisión de una cultura que sigue siendo androcéntrica, trans-
mite a las chicas su carácter secundario en el mundo público (López, 2014) y les designa un lugar y una tarea 
de cuidado hacia los demás. Es lo que Subirats (2016) categoriza como el aprendizaje de la subordinación, la 
cual implica que los saberes adquiridos no tienen el mismo valor según los ostente un hombre o una mujer, y 
así se hace presente en la menor consideración que se les asigna a las mujeres en los diversos ámbitos.

Por otra parte, en cuanto a la familia, tal y como establecen Villar (2019) y Balanta y Obispo (2022), indicar 
que sigue gozando de una amplia influencia a lo largo de la etapa adolescente, ya que durante este período, 
los y las jóvenes siguen las pautas de comportamiento asociadas a los roles de género convencionales in-
fluenciados por las actuaciones de los y las progenitoras. Tal y como establece Merma-Molina et al. (2021), 
la influencia de la familia es clave en el desarrollo de estereotipos sexistas, siendo los padres quienes ejer-
cen, en mayor medida que las madres, su influencia en el desarrollo de la identidad de género. Además, si-
guiendo a Buxarrais et al. (2019) o Ceballos (2014) el colectivo femenino sigue siendo el principal agente 
responsable de las tareas domésticas y de las tareas escolares en el hogar, lo que contribuye a perpetuar 
una perspectiva sexista del aprendizaje en familia.

Conviene señalar que los estereotipos de género y las actitudes en contra de la igualdad pueden suponer 
un factor de riesgo para el surgir de la violencia machista (Cislaghi y Heise, 2019). Esta posibilidad puede 
verse incrementada dado el resurgir actual de movimientos de extrema derecha con “valores” más que 
cuestionables, que desprecian las actitudes a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y que intentan 
perpetuar su ideología de odio a través de las instituciones educativas (Neubauer y Méndez-Núñez, 2022) y 
del propio seno familiar (Camacho, 2022; Valle, 2022).

Son diversos los estudios realizados sobre estereotipos de género hasta la actualidad. Algunos de los 
más reseñables, por su objeto de estudio, son los que se mencionan a continuación. En primer lugar, desta-
ca la investigación de Lameiras y Rodríguez (2002) en la que se estudia el nivel de sexismo interiorizado por 
adolescentes, en la que encuentran que los chicos son más sexistas hacia las mujeres, muestran actitudes 
más benevolentes hacia los hombres y manifiestan actitudes de sexismo hostil en mayor medida que las 
chicas. En una investigación posterior, Lameiras y Rodríguez (2003) determinan que hay diferencias signifi-
cativas entre chicos y chicas en sus niveles de sexismo y apuntan que las chicas muestran, en general, un 
menor nivel de sexismo hacia las mujeres. Los chicos muestran un mayor nivel de actitudes benevolentes 
hacia los hombres, de sexismo hostil y benevolente hacia las mujeres, y también obtienen mayores niveles 
de sexismo tradicional. En un trabajo posterior, Colás y Villaciervos (2007) observan diferencias, entre sexos 
del alumnado de Educación Secundaria, en la interiorización de estos estereotipos: los adolescentes pare-
cen mantener más consolidados los estereotipos de género que las adolescentes. En este estudio también 
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encuentran que la adolescencia acepta en porcentajes elevados una mayor diferenciación de capacitación 
en función del género, aceptando una mayor capacitación de las chicas para las carreras de letras y el cui-
dado de las personas y una mayor capacitación de los chicos cara a carreras técnicas y de ciencias. En esta 
misma línea, se encuentra el estudio de García et al. (2010) que concluye que, a nivel sociocultural y personal, 
persisten aún creencias estereotipadas y expectativas de rol de género muy marcadas. Se constata, ade-
más, que los chicos obtienen medias más bajas que las chicas en todos los indicadores de igualdad; estos 
se acercan a un perfil más sexista y las chicas a un perfil más igualitario. Las conclusiones de García et al. 
concuerdan con los resultados obtenidos en los trabajos de Lameiras y Rodríguez (2002) y Colás y Villaciervos 
(2007). Por su parte, De Lemus et al. (2008), también encontraron diferencias significativas entre hombres y 
mujeres en las puntuaciones de sexismo, mostrando los hombres mayores niveles. Sobre roles tradicionales 
y normas sociales también versa el estudio de Pozo et al. (2010), cuyos datos indican que los y las adolescen-
tes muestran un nivel alto de sexismo y aún está presente la aceptación de roles de género diferentes para 
chicos y chicas, con una cierta permisividad a determinadas conductas violentas contra las mujeres. Las 
chicas obtienen un nivel más bajo en la escala de sexismo hostil y benevolente, mientras que los chicos ob-
tienen puntuaciones más altas en la escala de actitudes violentas y manifiestan actitudes a favor de mante-
ner distintos roles de género para hombres y mujeres. En concordancia con los trabajos anteriores, las in-
vestigaciones realizadas por Merma-Molina et al. (2021) y García et al. (2023), encuentran que los varones 
presentan un mayor porcentaje de creencias estereotipadas que las mujeres, coincidiendo con los resulta-
dos obtenidos en estudios a nivel internacional (Nalukwago et al., 2019; Balanta y Obispo, 2022; Cerbara et 
al., 2023; Cunningham et al., 2023; Starr et al., 2023), mostrando los estudios realizados en países latinoa-
mericanos una mayor presencia de estereotipos sexistas y un mayor equilibrio entre aquellos percibidos por 
mujeres y hombres (Arbach et al., 2019; Balanta y Obispo, 2022). Además, el estudio de Merma-Molina et al. 
(2021) muestra que el colectivo adolescente asume roles típicos masculinos y femeninos, prevaleciendo la 
autoidentificación con la masculinidad patriarcal hegemónica.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra inmersa en la sociedad de la información, 
no puede obviarse la presencia de estereotipos o roles de género en el entorno virtual. Tal y como sucede en 
el entorno offline, los estereotipos y los prejuicios sexistas siguen presentes en la identidad virtual (Masanet 
et al., 2021; Serrate-González et al., 2023), afectando de forma acuciante a las chicas, por lo que urge el esta-
blecimiento de pautas que garanticen un adecuado desarrollo de su identidad (Parra et al., 2021) desde la 
perspectiva de género. Dada esta situación, el papel de la familia y del centro educativo, y su cooperación 
resulta, más que nunca, fundamental, a pesar de que a lo largo de los años su relación no haya estado libre de 
polémica (Cuevas et al., 2020). Tal y como establecen García-Rojas et al. (2023) la implicación conjunta de la 
familia y de la escuela es esencial si se pretende reducir y/o eliminar los estereotipos y los prejuicios de géne-
ro del imaginario, puesto que los procesos de socialización repercuten en las formas de ser, de estar y de 
convivir, y, por ende, en la personalidad y la identidad de cada ser (Carbonell y Mestre, 2018). Pero esa impli-
cación debe suponer una formación previa y que ambas partes sean conscientes de la realidad existente en 
materia de prejuicios sexistas, ya que como plasma el estudio de Valle (2022), familia y escuela no trabajan lo 
suficiente en el fomento de prácticas igualitarias, presentando las familias una escasa demanda formativa en 
igualdad hacia sus hijas e hijos y el profesorado trabajando de forma demasiado superficial.

Por todo lo expuesto, este trabajo pretende examinar la presencia de estereotipos sexistas, en el ámbito 
familiar y en el ámbito académico, en alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y, además, analizar la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas 
en función del sexo, en dichos estereotipos. Los resultados obtenidos permitirán establecer pautas de ac-
tuación, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito familiar, de forma que ambos agentes de 
socialización puedan actuar de forma cooperativa en la erradicación de los estereotipos de género.

2. Método
El estudio se ha llevado a cabo bajo los postulados de la metodología cuantitativa. Concretamente se ha 
utilizado un diseño no experimental de carácter transversal (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), de corte 
descriptivo siendo su interés de carácter diagnóstico y exploratorio, por lo que las variables del estudio se 
midieron en su contexto natural sin ser manipuladas o modificadas.

2.1. Participantes
En esta investigación han participado un total de 379 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 
(50.7% chicos y 49.3% chicas) que cursaban primer curso (50.1%) y cuarto curso (49.9%) en cuatro centros 
educativos situados en la comunidad autónoma de Galicia (España). La selección de la muestra se ha reali-
zado mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia o disponibilidad.

2.2. Instrumento
Para poder alcanzar los objetivos establecidos, se diseñó ad hoc el “Cuestionario sobre Creencias y Prejuicios 
Sexistas del Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (CREPSO)”. El instrumento se compone de 
preguntas referidas a variables identificativas y 48 ítems a los que se responde en una escala tipo Likert en 
la que 1 representa muy en desacuerdo y 4 muy de acuerdo con la afirmación que contiene cada ítem. Cada 
uno de los 48 ítems recoge creencias y prejuicios sexistas en alguno de los siguientes ámbitos: familiar, so-
cial o relacional, académico y laboral.
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La selección de los ítems del instrumento se llevó a cabo en función de la revisión documental previa-
mente realizada. Posteriormente, el cuestionario fue sometido a un proceso de validación interjuezas, reali-
zado por cinco investigadoras, y a su vez docentes universitarias, expertas en los estudios de género que 
analizaron los ítems incluidos en el cuestionario de acuerdo con su relevancia, claridad del lenguaje emplea-
do, suficiencia de su número y pertinencia (si todos los ítems se correspondían al tema a medir). Las exper-
tas aportaron, además, pequeñas propuestas de mejora relacionadas con la redacción y organización de los 
ítems. Asimismo, para conocer la fiabilidad del cuestionario se empleó el procedimiento alfa de Cronbach, 
que proporciona un valor de .86 informando que posee una elevada consistencia interna.

Destacar que, como ya se ha indicado, el presente trabajo se centra exclusivamente en las creencias y 
prejuicios sexistas del alumnado en dos de los cuatro ámbitos abordados en el instrumento: el ámbito social 
y el académico.

2.3. Procedimiento y análisis de datos
En un primer momento se contactó con diversos centros educativos ubicados en Galicia y se les informó de 
los objetivos del estudio, invitándolos a participar. Una vez identificados los centros que indicaron su predis-
posición a participar, se procedió a una explicación más detallada del estudio y, posteriormente, a la obten-
ción de los datos. Los cuestionarios fueron cumplimentados voluntariamente por el alumnado de manera 
colectiva, en formato papel, en sus respectivos centros educativos. Señalar que en todo momento se siguie-
ron las normas éticas de la Declaración de Helsinki sobre confidencialidad, anonimato y utilización de la in-
formación únicamente con fines investigadores.

Tras la recogida de datos, se procesó la información a través del programa estadístico IBM SPSS Stadistics 
versión 25 para Windows, utilizando estadística descriptiva e inferencial. Inicialmente, se calcularon estadísti-
cos descriptivos de las variables analizadas, así como el alfa de Cronbach, para analizar la fiabilidad del instru-
mento. Posteriormente, ante el incumplimiento de los supuestos de normalidad y homogeneidad de las varian-
zas, se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para el estudio de la significatividad estadística de 
las diferencias entre grupos en función del sexo del alumnado, teniendo en cuenta el tamaño del efecto (pe-
queño PSest≥.2; mediano PSest≥.5 y grande PSest≥.8) sugerido por Erceg-Hurn y Mirosevich (2008).

3. Resultados
A continuación se muestran, en un primer momento, los resultados referidos a la presencia de creencias y 
prejuicios sexistas en el ámbito familiar y en el académico para, a continuación, presentar los análisis com-
parados por sexo.

3.1. Presencia de creencias y prejuicios sexistas
En lo que se refiere a la presencia entre el alumnado de creencias y prejuicios sexistas en el ámbito familiar, en 
la Tabla 1 se puede comprobar que el porcentaje de estudiantes que afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con los ítems que recogen creencias y prejuicios sexistas en este ámbito en ningún caso supera el 6%.

Sin embargo, aunque en general el porcentaje de acuerdo es bajo, conviene destacar que el 5.9% del 
alumnado cree que los hombres son los que deben arreglar los aparatos eléctricos cuando estos se estro-
pean, el 5.5% piensa que el maltrato a una mujer no debe ser comentado fuera del hogar y el 5.3% opina que 
los hombres deben ser los responsables de la economía familiar y las mujeres del hogar. Un 4% está de 
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que los hombres no saben hacer las tareas del hogar y con 
la idea de que una mujer no debe dejar a su pareja si este no está de acuerdo.

Tabla 1. Estereotipos sexistas en el ámbito familiar (expresado en %)

Ítems MD D A MA

Las hijas tienen que ayudar en las tareas del hogar por el hecho de ser mujeres 82.5 15.1 1.6 0.8

Cuando el hombre llega a casa, la mujer debe tener la casa limpia y la cena preparada 77.0 21.4 0.8 0.8

Las mujeres son las que deben lavar la ropa de toda la familia 87.9 9.8 1.1 1.3

Los hombres deben ser los responsables de la economía familiar y las mujeres del hogar 72.3 22.4 4.5 0.8

Las mujeres son las que deben cuidar de sus hijos/as 67.3 30.3 1.9 0.5

Los hombres no saben hacer las tareas del hogar 74.0 22.0 2.1 1.9

Una mujer no se puede sentir realizada mientras no se case y tenga hijos/as 84.8 13.3 0.8 1.1

Las mujeres pueden trabajar fuera de casa si así lo desean 1.8 0.3 10.8 87.1

Un hombre puede agredir a una mujer si algo no le gusta 97.6 2.1 0.0 0.3

Una mujer no debe dejar al hombre si éste no está de acuerdo 81.2 14.9 1.6 2.4

El maltrato a una mujer no debe ser comentado fuera del hogar 82.0 12.4 2.6 2.9

Los hombres son los que deben arreglar los aparatos eléctricos cuando se estropean 62.4 31.7 4.3 1.6
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Nota. MD= Muy en desacuerdo; D= En desacuerdo; A= De acuerdo; MA= Muy de acuerdo.

Con respecto a las creencias y prejuicios sexistas en el ámbito académico comentar que, tal y como se 
constata en la Tabla 2, la mitad de las personas de la muestra afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo en 
que las mujeres deben sentirse representadas cuando se habla en masculino (50.3%) en tanto que el 20.6% 
se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo en que debería haber más referentes femeninos en los li-
bros de texto y en que les gustaría encontrar en la biblioteca más libros que promuevan la igualdad de géne-
ro (16.7%). Hay que señalar asimismo que más del 10% del alumnado asegura estar de acuerdo o muy de 
acuerdo en que es natural que sean los chicos los que hagan tareas que requieren fuerza (18.3%), en que las 
mujeres no deben alardear de sus capacidades ni habilidades (14.1%) y en que se debe consentir que los 
chicos hagan alboroto ya que el ser ruidosos forma parte de su naturaleza (11.9%).

Tabla 2. Estereotipos sexistas en el ámbito académico (expresado en %)

Ítems MD D A MA

Es razonable que los/las profesores/as presten más atención a los alumnos que a las 
alumnas en el aula 85.2 11.9 2.1 0.8

Debería haber más referentes femeninos en los libros de texto 5.9 14.7 43.7 35.7

Los hombres están más capacitados que las mujeres para estudiar ciencias 80.9 17.3 1.3 0.5

Se debe consentir que los chicos hagan alboroto ya que ser ruidosos forma parte de su 
naturaleza 61.8 26.3 7.7 4.2

Las mujeres están más capacitadas que los hombres para estudiar una carrera de letras 70.4 22.2 4.8 2.6

Las chicas son las que deben recoger y ordenar la clase 91.0 7.4 0.5 1.1

Me gustaría encontrar en la biblioteca más libros que promuevan la igualdad de género 5.3 11.4 39.3 44.0

Las mujeres deben sentirse representadas cuando se habla en masculino 18.9 30.8 31.1 19.2

En el aula los chicos acostumbran a tener más veces la palabra que las chicas 65.2 27.7 6.6 0.5

Las mujeres no deben alardear de sus capacidades ni habilidades 56.0 30.0 10.9 3.2

Es natural que sean los chicos los que hagan tareas que requieren fuerza como mover 
mesas 54.5 27.2 13.8 4.5

Una persona debería estudiar lo que quiera sin importar su sexo 2.7 1.6 5.6 90.2

Nota. MD= Muy en desacuerdo; D= En desacuerdo; A= De acuerdo; MA= Muy de acuerdo.

3.2. Diferencias por sexo en creencias y prejuicios sexistas
Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, recogidos en la Tabla 3, muestran la existencia de diferen-
cias estadísticamente significativas en once de los doce ítems del cuestionario que recogen creencias y 
prejuicios sexistas en el ámbito familiar. Sin embargo, dado los valores críticos considerados (Erceg-Hurn y 
Mirosevich, 2008), en nueve casos la magnitud del efecto es pequeña. Solamente se hallaron tamaños de 
efecto mediano en dos ítems, en el que se asegura que un hombre puede agredir a una mujer si algo no le 
gusta (Psest=.5) y en el que sostiene que las hijas tienen que ayudar en las tareas del hogar por el hecho de 
ser mujeres (Psest=.5). El ítem en el que se afirma que los hombres no saben realizar las tareas del hogar es 
el único en el que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas.

Resulta destacable que el rango promedio del único ítem igualitario incluido en este ámbito sea superior 
en mujeres (201.47) que en hombres (178.83) lo que indica que las alumnas están más de acuerdo que sus 
compañeros en que las mujeres pueden trabajar fuera de casa si así lo desean, aunque se debe tener en 
cuenta que el tamaño del efecto es pequeño (Psest=.4). Al contrario, el rango promedio de los ítems sexistas 
es superior en hombres que en mujeres lo que implica que los alumnos muestran un mayor acuerdo con las 
once afirmaciones sexistas propuestas para este ámbito.

Tabla 3. Diferencias por sexo en estereotipos sexistas en el ámbito familiar

Ítems Sexo N Rango
Promedio U P Psest

Las hijas tienen que ayudar en las tareas del hogar por 
el hecho de ser mujeres

Hombre 191 197.16
16394.50 .036* .46

Mujer 187 181.67

Cuando el hombre llega a casa, la mujer debe tener la 
casa limpia y la cena preparada

Hombre 192 213.23
13299.00 .000*** .37

Mujer 186 165.00
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Ítems Sexo N Rango
Promedio U P Psest

Las mujeres son las que deben lavar la ropa de toda la 
familia

Hombre 192 199.77
16076.50 .002** .45

Mujer 187 179.97

Los hombres deben ser los responsables de la 
economía familiar y las mujeres del hogar

Hombre 192 211.35
13852.00 .000*** .39

Mujer 187 168.07

Las mujeres son las que deben cuidar de sus hijos/as
Hombre 191 199.71

15525.50 .013* .44
Mujer 185 176.92

Los hombres no saben hacer las tareas del hogar
Hombre 192 190.72

17429.50 .683 —
Mujer 185 187.21

Una mujer no se puede sentir realizada mientras no se 
case y tenga hijos/as

Hombre 189 199.65
15565.00 .001** .44

Mujer 187 177.24

Las mujeres pueden trabajar fuera de casa si así lo 
desean

Hombre 192 178.83
15807.00 .001** .44

Mujer 187 201.47

Un hombre puede agredir a una mujer si algo no le 
gusta

Hombre 192 193.40
17299.50 .020* .48

Mujer 187 186.51

Una mujer no debe dejar al hombre si éste no está de 
acuerdo

Hombre 190 202.25
15247.50 .000*** .43

Mujer 187 175.54

El maltrato a una mujer no debe ser comentado fuera 
del hogar

Hombre 191 202.40
15394.50 .001** .43

Mujer 187 176.32

Los hombres son los que deben arreglar los aparatos 
eléctricos cuando se estropean

Hombre 190 210.28
13342.00 .000*** .38

Mujer 185 165.12

*= p˂.05 (bilateral); **= p˂.01(bilateral); ***= p˂.001(bilateral).

En cuanto a las creencias y prejuicios sexistas en el ámbito académico indicar que los resultados de la 
prueba U de Mann-Whitney se especifican en la Tabla 4 constatando la existencia de diferencias estadísti-
camente significativas en once de los doce ítems propuestos aunque, en diez casos, los tamaños del efecto 
fueron bajos. Solo se halló tamaño de efecto moderado en el ítem que afirma que las chicas son las que 
deben recoger y ordenar la clase (Psest=.5). El ítem que sostiene que en el aula los chicos suelen tener más 
veces la palabra que las chicas es el único en el que no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas.

Resaltar el hecho de que el rango promedio en los tres ítems igualitarios incluídos sea superior en muje-
res que en hombres. Así pues las alumnas se muestran más de acuerdo en que debería haber más referen-
tes femeninos en los libros de texto (220.93 rango promedio), en que les gustaría encontrar en la biblioteca 
más libros que promuevan la igualdad de género (227.60 rango promedio) y en que una persona debería 
estudiar lo que quiera sin importar su sexo (200.40 rango promedio), aunque se debe tener en cuenta que el 
tamaño del efecto es pequeño en los tres casos. Por el contrario los alumnos se muestran más de acuerdo 
que las alumnas con las nueve afirmaciones sexistas presentadas.

Tabla 4. Diferencias por sexo en estereotipos sexistas en el ámbito académico

Sexo N Rango U P Psest

Es razonable que los/las profesores/as presten más 
atención a los alumnos que a las alumnas en el aula

Hombre 191 200.44
15768.50 .001** .44

Mujer 187 178.32

Debería haber más referentes femeninos en los libros 
de texto

Hombre 190 155.93
11482.50 .000*** .33

Mujer 185 220.93

Los hombres están más capacitados que las mujeres 
para estudiar ciencias

Hombre 190 205.89
14365.00 .000*** .41

Mujer 186 170.73

Se debe consentir que los chicos hagan barullo ya que 
ser ruidosos forma parte de su naturaleza

Hombre 192 209.83
13760.50 .000*** .39

Mujer 185 167.38
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Sexo N Rango U P Psest

Las mujeres están más capacitadas que los hombres 
para estudiar una carrera de letras

Hombre 192 217.93
12397.00 .000*** .35

Mujer 186 160.15

Las chicas son las que deben recoger y ordenar la clase
Hombre 189 194.19

16596.50 .040* .47
Mujer 187 182.75

Me gustaría encontrar en la biblioteca más libros que 
promuevan la igualdad de género

Hombre 190 151.01
10547.00 .000*** .30

Mujer 187 227.60

Las mujeres deben sentirse representadas cuando se 
habla en masculino

Hombre 188 198.89
14591.00 .011* .43

Mujer 182 171.67

En el aula los chicos acostumbran tener más veces la 
palabra que las chicas

Hombre 189 189.61
17462.00 .812 —

Mujer 187 187.38

Las mujeres no deben alardear de sus capacidades ni 
habilidades

Hombre 190 214.29
12959.50 .000*** .36

Mujer 187 163.30

Es natural que sean los chicos los que hagan tareas que 
requieren fuerza como mover mesas

Hombre 191 225.19
11041.50 .000*** .31

Mujer 187 153.05

Una persona debería estudiar lo que quiera sin importar 
su sexo

Hombre 190 177.78
15633.50 .000*** .44

Mujer 187 200.40

*= p˂.05 (bilateral); **= p˂.01(bilateral); ***= p˂.001(bilateral).

4. Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos dejan constancia de que los ítems igualitarios son los que consiguen un mayor 
grado de acuerdo entre el alumnado respecto a los estereotipos sexistas, alcanzando los mayores porcen-
tajes de todo el instrumento, concordando con los resultados obtenidos por Merma-Molina et al. (2021).

El alumnado manifiesta, de este modo, una buena disposición hacia la igualdad, coincidiendo con los re-
sultados aportados por López et al. (2000). En base a ello, se puede afirmar que los esfuerzos en materia de 
igualdad van recogiendo sus frutos y que el colectivo adolescente que conforma la muestra es bastante sen-
sible hacia la desigualdad de género. No obstante, aún queda un largo recorrido para lograr una sociedad 
igualitaria, tal y como constatan los resultados ante la presencia de actitudes sexistas, también detectadas en 
otros estudios como el de Esteban Ramiro y Fernández Montaño (2017) o el de García-Cueto et al. (2015).

La disposición percibida hacia la igualdad es más acentuada en las alumnas que en los alumnos, en los 
dos ámbitos objeto de estudio (familiar y académico), aunque se debe tener en cuenta que el tamaño del 
efecto es, en la mayoría de los casos, pequeño. Esta conclusión coincide con las investigaciones de Colás y 
Villaciervos (2007), De Lemus et al. (2008), García et al. (2010), Lameiras y Rodríguez (2002, 2003), León y 
Aizpurúa (2020), Madolell et al. (2020), Pozo et al. (2010) y Villanueva y Grau-Alberola (2019) que determinan 
que las creencias sexistas son rechazadas en mayor grado por las adolescentes mujeres que por sus com-
pañeros varones. Tanto en el estudio realizado, como en las investigaciones especificadas, los chicos obtie-
nen un rango promedio superior en los ítems sexistas (es natural que los chicos sean los que realicen tareas 
que requieren fuerza, las mujeres no deben presumir de sus capacidades ni habilidades, los hombres deben 
arreglar los aparatos eléctricos cuando se estropean, los hombres deben ser los responsables de la econo-
mía familiar y las mujeres del hogar, etc.), mientras que las chicas obtienen un rango promedio superior en 
los ítems igualitarios (debería haber más referentes femeninos en los libros de texto, me gustaría encontrar 
en la biblioteca más libros que promuevan la igualdad de género, una persona debe estudiar lo que quiera 
sin importar su sexo y las mujeres pueden trabajar fuera de casa si así lo desean), acercándose los chicos a 
un perfil más sexista y las chicas a un perfil más igualitario. Los resultados muestran que las mujeres han 
avanzado hacia la ruptura de creencias estereotípicas, mientras que los varones no. Esto coincide con la 
idea de Croft et al. (2020) y de England et al. (2020), de que el proceso de cambio hacia la eliminación de los 
roles estereotípicos de género no se está produciendo de forma similar entre mujeres y varones, mantenién-
dose ellos, en gran medida, en el modelo de masculinidad hegemónica.

Así pues, pese a que el estudio cuenta con algunas limitaciones, tales como el tamaño de la muestra o la 
composición no aleatoria de la misma, lo que impide generalizar la representatividad de los resultados, se ha 
contribuido a refrendar aspectos que ya se constatan en otros estudios relacionados con la temática.

Los alumnos y las alumnas manifiestan una mayor tendencia a la igualdad en el ámbito familiar, con unos 
porcentajes bajos en su grado de acuerdo respecto a estos estereotipos. No ocurre lo mismo en el ámbito 
académico, en el que siguen persistiendo entre el alumnado creencias y prejuicios sexistas en un porcentaje 
considerable (por ejemplo, el 50.3% cree que las mujeres se deben sentir representadas cuando se habla 
en masculino). Estos resultados contrastan con los aportados por Pérez y Heredia (2020), en cuyo estudio se 
percibe una mayor influencia de estereotipos hegemónicos por parte de la familia.
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Ante estos resultados, se percibe que familia y escuela han de trabajar unidas, pero no como antaño. Es 
sabido que no en pocas ocasiones existe, entre ambos agentes de socialización, una comunicación unidi-
reccional: la escuela transmite y la familia recibe (Ceballos y Saiz, 2019). Pero ambas partes deben romper 
este obstáculo y transformar su rol clásico en un rol proactivo, con una comunicación bidireccional, donde 
prime el trabajo cooperativo, con labores diferentes, pero con un fin común: la eliminación de los estereoti-
pos de género en la adolescencia. Para ello, ambas partes, familia y escuela deben estar formadas en co-
educación y/o pedagogías feministas, ya que de lo contrario no podrán ser conscientes de los estereotipos 
existentes. De hecho, un estudio llevado a cabo por Villar et al. (2023) deja patente la escasa formación, so-
bre esta tematica, del profesorado en todos los niveles educativos. En cuanto a la familia, Bellido-Cala (2021) 
reclama que deje de tratarse a esta como un sector pasivo sin posibilidad de cuestionar la información 
transmitida por la escuela, rompiendo con una tradicional y disfuncional lógica asimétrica en las relaciones 
familia-escuela.

De los datos analizados se extrae la necesaria formación en pedagogías feministas de todas las perso-
nas que desempeñan una labor docente en el sistema educativo, en concreto, por las características del 
estudio, en la educación secundaria obligatoria, y el fomento de la creación de escuelas de familias que fa-
vorezcan la colaboración, creando nuevas vías de participación y, a su vez, permitiendo desarrollar estrate-
gias para el trabajo entre y con las familias y garantizando la formación de calidad a las mismas.

En cooperación, y con una formación previa, ambos agentes podrán contribuir a la sensibilización y pre-
vención, tanto dentro como fuera del sistema educativo, redefiniendo las concepciones tradicionales de los 
roles de género y transversalizando la perspectiva de género en el quehacer cotidiano familiar y 
académico.
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