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RESUMEN

La educación, y la escuela como institución, juegan un papel fundamental 
en el proceso de socialización de todo ser humano, y, a través de ella se transmiten 
creencias y actitudes donde se constata el papel del personal docente como 
transmisor de las mismas. Entre las creencias y actitudes que el profesorado 
puede transmitir de forma no consciente están las ideas sexistas. Este estudio 
quiere conocer la representación que sobre el sexismo tiene el alumnado 
de grados de Educación Infantil, Primaria y Técnico Superior en Educación 
Infantil, considerando que estos son el futuro personal docente-educador y, 
por tanto, responsables de la transmisión de ideas, creencias y actitudes en las 
aulas. Para llevar a cabo esta investigación, 114 alumnas y alumnos de grados 
de Educación Infantil y Primaria, así como también alumnado de formación 
profesional, Técnicos y Técnicas en Educación Infantil, realizaron una tarea de 
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asociación libre mediante el Grid Elaboration Method con el fin de recoger las 
representaciones sobre sexismo de dicho alumnado. Para analizar el contenido 
del ejercicio se realizó un análisis lexical mediante el método Reinert a través 
del software Iramuteq. Los resultados más significativos nos muestran que 
este alumnado representa el sexismo como una infravaloración por razón de 
género, y que esta infravaloración se daría por igual en hombres y en mujeres. 
El estudio también recoge situaciones sexistas que el alumnado observa y vive, 
las cuales son identificadas en su mayoría en el ámbito laboral y deportivo, 
quedando excluido el sexismo en el ámbito educativo. Finalmente, se quiere 
conocer las repercusiones sociales del sexismo, donde sobre todo se menciona la 
discriminación social hacia la mujer, haciendo claras referencias al patriarcado. 
Además, se discute la ausencia de conciencia de este alumnado de que el sexismo 
se puede dar también en el ámbito educativo, y sobre las implicaciones de la 
misma.
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ABSTRACT

Education and school play a fundamental role in the process of socialization 
of every human being, and, through it, beliefs and attitudes are transmitted where 
the role of the teaching staff as a transmitter of the same is verified. Among 
the beliefs and attitudes that teachers can transmit unconsciously are sexist 
ideas. This study wants to understand the representation among the students 
of Infant Education degree, Primary Education degree and Top Technician 
of Infant Education, because they are the future teacher-educator staff and, 
therefore, responsible for the transmission of ideas, beliefs and attitudes in the 
classroom. To undertake this investigation, 114 students from Infant Education, 
Primary Education and Higher Technician of Infant Education performed a 
free association task through the Grid Elaboration Method in order to collect 
the representations on sexism. To analyse the content of the exercise, a lexical 
analysis was performed using the Reinert method through the Iramuteq software. 
The most significant results show that these students represent sexism as a 
gender-based undervaluation, and that underestimation would occur equally in 
men and women. The study also includes sexist situations that students observe 
and experience, which are identified in the work and sports field, surprisingly 
excluding the educational field. Finally, we want to know the social repercussions 
of sexism. In this research, social discrimination against women is mentioned 
with clear references to the patriarchy. In addition, the lack of awareness of these 
students that sexism can also occur in the educational field and its implications 
are discussed.
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INTRODUCCIÓN

En nuestra sociedad, aunque en materia de igualdad de género sean muchas 
cosas las que hayan cambiado y los modelos de género hayan ido transformándose 
con los años, la discriminación, la injusticia y la dominación cobran nuevas 
y sutiles formas (Ballarín, 2017). Si bien durante las últimas décadas estamos 
asistiendo a numerosos avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
está constatada la permanencia del sexismo en nuestra sociedad (Herrero et 
al., 2017) y por ende también en nuestras instituciones educativas, ya que estas 
forman parte de la sociedad, siendo también un reflejo de ellas. Este estudio se 
lleva a cabo con alumnado de grados de Educación Infantil y Primaria, así como 
con alumnado de Formación Profesional, Técnicos y Técnicas en Educación 
infantil, con el objetivo de explorar, por un lado, cómo representan el sexismo, y, 
por otro lado, las experiencias sexistas vividas y observadas. Este alumnado es el 
futuro inmediato de la educación, el futuro profesorado, y, por tanto, en las aulas 
además de transmitir contenido académico, transmitirán también su ideología y 
sus valores sociales y culturales (Giddens, 2001). Estudios recientes nos revelan 
que la igualdad de género está prácticamente ausente en grados de Educación 
Infantil y Primaria (Ballarín, 2017; Gónzález-Pérez, 2017; Gudbjornsdottir, et 
al., 2017; Kreitz-Sandberg, 2013; Lahelma y Tainio, 2019; Valdivieso, 2016), y 
que, además, para el alumnado de estos grados, el género es un tema secundario 
(González-Pérez, 2017; Vizcarra, et al., 2015). Dada esta situación, no nos debe 
extrañar que el sexismo tenga cabida, aun hoy día, en nuestras instituciones 
educativas.

Por todo ello, consideramos necesario dejar evidencias de las 
representaciones sobre sexismo que tiene este alumnado invitando a que, 
desde dichas evidencias, futuras investigaciones pudieran diseñar trabajos de 
intervención con el de fin de transformar las representaciones sobre sexismo 
que tiene nuestro alumnado. Por otra parte, no debemos olvidar que el contexto 
educativo también puede ser un lugar donde se aprende y desarrolla la capacidad 
crítica y el pensamiento, y que el profesorado también tiene un papel activo 
como agente idóneo para cuestionar la desigualdad de género y para construir 
nuevos modelos de lo que es ser un hombre o ser una mujer.

Tradicionalmente, el sexismo ha sido considerado una actitud de prejuicio 
hacia las mujeres y una de las principales actitudes que mantiene las desigualdades 
entre sexos (Moya, 2004). Además, este hace referencia a un conjunto de creencias 
que aparecen como resultado de la desigual representación social de hombres 
y mujeres, y esta representación se articula conformando toda una ideología de 
género donde ni la sexualidad, ni la familia, ni las relaciones humanas, vienen de 
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la naturaleza, sino de la cultura social, donde en algún momento de la Historia 
las mujeres se sometieron a los hombres (Vidal, 2019). Actualmente, la agenda 
política de la ideología de género se propone cambiar esta situación histórica, 
deconstruyendo (reconstruyendo) todo lo humano, es decir, suprimiendo cualquier 
distinción entre lo femenino y lo masculino, entre otras muchas cuestiones.

En la actualidad, el sexismo se define como una actitud dirigida hacia las 
personas en virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico donde se 
asumen diferentes características y conductas (Lameiras, 2002). Del sexismo se 
desprende la idea de que hombres y mujeres son diferentes y, por tanto, deben 
adherirse a un conjunto de normas y comportamientos sociales específicos de 
acuerdo al género que se les presupone. Estas creencias instauran la superioridad 
de un género (el masculino) frente a otro (el femenino), perpetuando un 
sistema donde se mantienen las desigualdades de género (Doob, 2015) y los 
comportamientos discriminatorios hacia las mujeres (Cuadrado, 2009). Desde 
esa línea, investigadoras como Díaz Aguado (2006) señalan que el sexismo está 
constituido por tres componentes. Por un lado, estaría el componente cognitivo, 
formado por el conjunto de erróneas creencias donde las diferencias de sexo son 
la causa de todas las diferencias sociales y psicológicas;  por otro lado, estaría el 
componente afectivo-valorativo, donde se asocian los valores de fuerza, poder, y 
violencia a lo masculino, y la sumisión y debilidad a lo femenino; y,  por último, 
estaría el componente conductual, el cual incluye la tendencia a llevar a la 
práctica las creencias y los valores a través de conductas violentas en el caso de 
los hombres y de sumisión en el caso de las mujeres.

Recientes estudios, como los de Aguaded (2017) o Esteban y Fernández 
(2017), han puesto de manifiesto que el sexismo persiste en la juventud española, 
la cual es una etapa de la vida en la que hay una reestructuración social y una 
consolidación de la identidad. Por ello, se convierte en una etapa vulnerable para 
el desarrollo de actitudes y creencias sexistas. Diversas investigaciones coinciden 
en estas cuestiones, aunque no está claro cómo evolucionan estas creencias 
(Díaz et al. 2010; Moya y Expósito, 2001). Las características más relevantes 
encontradas en la etapa juvenil relacionadas con la actitud sexista son la 
dificultad para reconocer las desigualdades de género, tendiendo a ser atribuidas 
a diferencias biológicas (Díaz-Aguado, 2003). Además, estudios como los de León 
y Aizpurúa (2020), Esteban y Fernández Montaño (2017) y Garaigordobil (2015), 
confirman que hay diferencias de género en el sexismo, donde los hombres son 
significativamente más sexistas que las mujeres y se evidencia también que las 
mujeres continúan siendo las que son valoradas en base a estereotipos sexistas 
de género en mayor medida que los hombres.

Transmisión del sexismo en la escuela 

El centro educativo puede entenderse como entorno social con unas 
reglas, códigos, valores, etc., en relación con el género. Investigadores como 
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Guerrero et al. (2006), resuelven que la escuela cumple un importante papel 
en la socialización de género, constituyéndose como un agente que continúa 
reproduciendo estereotipos y pautas sociales tradicionales. García-Pérez et al. 
(2010) revelan también que la organización escolar está, entre otras cuestiones, 
determinada por las creencias sociales sobre género. Podemos decir que, hoy en 
día, en las escuelas se defiende el currículo coeducativo, aunque hay autores que 
afirman que la cultura sexista aún domina en las aulas (Araya Umaña, 2003). En 
los centros educativos, es evidente que el profesorado tiene un papel relevante 
en la transmisión de dicha cultura (Rebollo et al., 2011), en la que las ideas, 
las creencias y las actitudes pueden ser sexistas, por tanto, se hace necesario 
comprender la posición y sensibilidad que muestran con respecto a la igualdad 
de género para poder ejecutar proyectos de acción educativa (McCormack y 
Gleeson, 2010).

Autores como Colás y Jiménez (2006) identifican incluso niveles de 
conciencia del profesorado sobre género que afectan a la capacidad para percibir 
y reconocer prácticas y situaciones de desigualdad y discriminación. Por tanto, 
parece necesario trabajar en la detección de creencias y actitudes sexistas 
que pudiera tener el futuro personal docente-educador con el fin de poder 
transformarlas a través de sendas intervenciones educativas con contenidos 
relativos a la igualdad de género, los cuales redundarían en una disminución de 
los niveles de sexismo (Cárdenas et al., 2010; Castro et al., 2010; Lemus et al., 
2008; Torres et al., 2005), además de demostrarse que las jóvenes y los jóvenes 
que cursan estudios vinculados a la mujer poseen menores niveles de sexismo y 
estereotipos de género (Jenaro et al., 2014).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta importante analizar las 
representaciones o creencias que tienen los jóvenes de hoy en día en cuanto al 
sexismo. De ese modo, nos acercaremos a comprender cómo estas se pueden 
transmitir en el futuro, tanto en las aulas como en otros ámbitos de interacción 
social. Teniendo en cuenta que entre la juventud existe una escasa conciencia 
sobre los riesgos y el comportamiento sexista (Díaz Aguado, 2013; Silva, et al., 
2017), se podría pensar que esta juventud también tendrá una escasa conciencia 
sobre el riesgo que supone la transmisión de ideas sexistas a las nuevas 
generaciones desde el ámbito educativo y social.

A pesar de la importancia de la igualdad de género en todos los ámbitos 
de interacción social, y en especial en el ámbito educativo, este no ha emergido 
como una prioridad en los planes de actuación de la educación superior 
(Anguita Martínez, 2011; Lahelma y Tainio, 2019; Zippel, et al., 2016). Así, 
investigaciones como la de Garrigues (Grupo de Investigación Isonomia, 
2010), y Larrondo y Rivero (2019), reflejan bien la resistencia a la inclusión del 
género en el currículum universitario. Lombardo y Mergaert (2013) concluyen 
que hay una resistencia que puede tomar forma institucional o individual, y 
que esta niega la necesidad de cambio, y resta importancia a las políticas de 
igualdad. 
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Así, el objetivo general del presente estudio es explorar las representaciones 
sobre el sexismo del alumnado de grados de Educación Infantil y Primaria, así 
como de alumnado de Formación Profesional, Técnicos y Técnicas en Educación 
infantil. Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:

• Describir, mediante un ejercicio de libre asociación, qué es lo que 
el alumnado en formación para ser futuro docente piensa sobre el 
sexismo.

• Recoger las experiencias sexistas observadas y vividas por las 
personas participantes.

• Explorar si las personas jóvenes participantes manifiestan ser 
conscientes del riesgo de la transmisión de ideas y actitudes sexistas 
en el ámbito educativo.

METODOLOGÍA

Participantes

La muestra estuvo formada por 114 estudiantes (88 mujeres y 26 hombres). 
Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de edad (18 o más años) y estar 
estudiando algún grado universitario o de Formación Profesional que habilite 
para ser docente/educador de Educación Infantil o Primaria. 92 participantes 
fueron de los de los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil de las 
Facultades de Educación de Álava y Vizcaya de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), y, 22 participantes del 1ºcurso de Técnico Superior en Educación 
Infantil de un Instituto de Educación Secundaria (IES) de Vizcaya. La media 
de edad fue de 19.73, DT= 3.50, con un rango de edad que oscilaba entre 18 y 
28 años. 

Procedimiento

Los datos de este estudio fueron recogidos los meses de noviembre 
y diciembre de 2019. Tras haber obtenido el permiso de las instituciones 
correspondientes y del profesorado y alumnado implicado, se procedió a la 
administración del cuestionario. El alumnado cumplimentó el cuestionario en 
presencia de una de las investigadoras, la cual estaba presente en el aula para 
cualquier aclaración sobre el mismo.  La participación fue voluntaria, anónima 
y confidencial y representaba al 80.17% del alumnado de grados universitarios 
de Educación Infantil y Primaria; y el 19.3% de 1ºcurso de Técnico Superior en 
Educación Infantil. Finalmente, fueron entregados y cumplimentados un total 
de 114 cuestionarios.
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Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en la Investigación con 
Seres Humanos (CEISH) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

Diseño

El presente estudio sigue un diseño cualitativo basándose en la 
asociación libre de palabras que se considera un método idóneo para reunir 
los pensamientos y sentimientos naturalistas que la gente tiene sobre temas 
específicos. Además, se lleva a cabo el análisis del corpus mediante el método 
Reinert. Este método se basa en la premisa de que las palabras no son 
independientes unas de otras, sino que reflejan una forma de pensar sobre el 
objeto del que se habla, ya que es a partir de ellas que los enunciados adquieren 
significado (Reinert, 1996).

Instrumento

Para analizar las representaciones sobre sexismo se utilizó el Grid 
Elaboration Method  libre asociación (Joffe y Elsey, 2014). El objetivo de este 
método es conseguir una explicación detallada sobre la representación del 
sexismo de cada participante. Siguiendo este método, se les proporcionó a todas 
las personas participantes un documento con instrucciones y otra hoja con 
cuatro casillas en blanco. En las instrucciones se les pidió que escribieran las 
cuatro primeras palabras o ideas que les vinieran a la mente al oir la palabra 
“sexismo”. Se pidió a todas las personas que rellenasen las cuatro casillas. 
Posteriormente, se les pidió que explicasen por escrito cada una de las palabras 
o ideas que habían mencionado lo más profundamente posible (por lo menos 
2-3 párrafos por palabra). De esta manera se obtuvo un corpus de palabras con 
una descripción completa y estructurada de las cuatro representaciones más 
importantes ligadas al sexismo de cada participante.

Análisis de datos

El corpus de respuestas se analizó mediante el Método Reinert de análisis 
lexical con el software Iramuteq (Reinert, 1996). Específicamente, el software 
divide el corpus inicial en Unidades Contextuales Elementales o ECUs, los 
cuales tienen una longitud aproximada de 30 a 50 palabras, y dicho corpus se 
analiza considerando qué palabras completas hay en cada ECU. Estas palabras 
son utilizadas para crear una tabla de contingencia que muestra la distribución 
del vocabulario por ECU. Partiendo de esta tabla de contingencia, el programa 
genera una matriz cuadrada de distancias, lo que implica que dos ECUs estarán 
cerca entre sí, si comparten algunas de las palabras analizadas (Reinert, 1996). 
A continuación, se realiza un análisis jerárquico descendente para clasificar y 
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agrupar las ECUS en clases y conocer el vocabulario más característico de cada 
una de ellas.

Mediante este proceso, el software ayuda a la interpretación de textos, ya 
que extrae clases o grupos de palabras que ocurren simultáneamente y están 
diferenciadas del resto. Los criterios para la inclusión de cada forma, siguieron 
los indicados por los estudios previos (Camargo y Bousfield, 2009), y fueron: 
1) frecuencia superior al promedio de ocurrencias en el corpus; 2) un valor 
esperado de la palabra superior a 3; 3) asociación con la clase determinada por 
el valor de chi-cuadrado igual o superior a 3.89, Esto proporciona un margen de 
error p < 0.05 (df =1).

Así, se obtienen una serie de clases formadas por palabras y segmentos de 
texto (ECUs) típicos con valores estadísticos significativos. Esto proporciona la 
base estadística para interpretar las clases o los principales temas tratados en 
el corpus. Una vez identificadas las clases, se asocian con variables “pasivas” 
(variables independientes), en el presente caso, el género de los participantes 
(mujer, hombre u otros) y el tipo de estudios que estaban cursando (universitario 
vs formación profesional). Las operaciones en el método Reinert son estadísticas, 
transparentes y reproducibles hasta el momento de la interpretación, en el que 
las investigadoras asignan un nombre a cada una de las clases basándose en 
el vocabulario específico y segmentos típicos de la misma propuestos por el 
software, apoyándose en coocurrencias y patrones de distribución (Schonhardt-
Bailey, 2013).

RESULTADOS

Representación sobre el sexismo

El corpus completo estuvo formado por 7393 palabras y 1190 de ellas eran 
palabras únicas. El análisis jerárquico descendente segmentó el texto en 215 
ECUs. 

Como se puede observar en el dendograma de la Figura 1, siguiendo la 
división del análisis de clúster, se extrajeron seis clases o temáticas principales 
referidas a cómo representa el sexismo el alumnado.
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Figura 1
Dendograma de la Clasificación Jerárquica Descendente de la representación del sexismo

El dendograma se dividió en tres ramas: la primera rama se compone de 
la segunda, tercera y sexta clase, las cuales primeramente definían el sexismo 
y después las consecuencias de este. Concretamente, en la clase 3 se define 
el sexismo como la “Infravaloración por razón de género” (18.18%).  En esta 
representación del sexismo, curiosamente el alumnado recalca la discriminación 
por género pero no la discriminación de la mujer explícitamente: “El sexismo es 
apartar o menospreciar a una persona por sus pensamientos, ideas o simplemente 
por las ideas que se tienen cerca de un grupo de personas antes de conocerlas” 
(mujer, universitaria; X2= 93.75); “el sexismo es una actitud de superioridad 
hacia una persona por una  característica diferente” (mujer, universitaria; X2= 
92.08); “el sexismo es la desigualdad en el trato hacia los hombres y las mujeres, 
la sociedad trata de manera distinta al individuo si este es hombre o mujer” 
(hombre, universitario; X2= 72.31).

En la segunda clase, siguiendo con el patrón anterior, el alumnado define 
los “Estereotipos y roles sexistas” (10.91%). Como se puede observar en los 
segmentos más característicos, se hace especial hincapié en los estereotipos 
masculinos: “El azul para el chico al igual que los coches, y dependiendo del 
sexo que tenga la persona se le asocia un tipo de comportamiento, asociar el 
género a un sexo determinado sin importar cómo se sienta la persona” (hombre, 
universitario; X2= 141.27); “Por ejemplo, si un chico no sabe arreglar un coche, 
característica asignada al sexo masculino, va a ser infravalorado por la sociedad, 
el sexismo determina diferentes características a cada sexo y por ello se forman 
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estereotipos acerca de lo que se debe hacer; depende de si eres hombre o mujer” 
(mujer, universitaria; X2= 179.39).

Para acabar con esta rama, emerge la sexta clase que liga el sexismo a la 
violencia contra las mujeres (15.45%). En esta clase, la referencia a las mujeres 
como víctimas del sexismo son claras: “La agresión tanto psicológica como 
física que hoy en día las mujeres reciben por el simple hecho de serlo (mujer, 
universitaria; X2= 184.28); “Los abusos sexuales están cada vez más presentes, 
pero, incluso hoy en día, cuesta que se reconozcan” (hombre, universitario; X2= 
102.37); “ La discriminación de género por parte del hombre hacia la mujer, y el 
hacer daño intencionado físico o psicológico”( hombre, universitario, X2=79.66).

En una segunda rama del dendograma, tenemos a la primera y la quinta 
clase donde el alumnado reflexionó sobre la repercusión social que puede 
tener el sexismo. En la primera clase encontramos los siguientes ejemplos: 
“Discriminación social hacia la mujer” (26.36%) en la que el alumnado va más 
allá de la definición genérica que daba en la tercera clase del sexismo y remarca 
que el sexismo es una problemática social, real y aplicada que desemboca en la 
discriminación hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. En algún ejemplo 
encontramos una clara referencia al patriarcado como sistema social y político 
donde sitúan al hombre en el centro-antropocentrismo: “El sexismo discrimina 
a la mujer en la sociedad y el sexismo suele estar vinculado al predominio de los 
hombres en la sociedad” (mujer, universitaria; X2= 67.37). 

Esta primera clase está unida en el dendograma a la quinta clase, 
denominada “Discriminación en los medios de comunicación” (19.09%), reflejo 
de cómo el sexismo se hace especialmente visible y fuerte en la sociedad a través 
de los medios: “Prácticamente todos los medios de comunicación ponen a la 
mujer como un objeto o un trofeo haciendo parecer inferior al hombre” (mujer, 
formación profesional; X2= 96.14); “Gran parte de la sociedad tiene inmerso 
el sexismo en sus cabezas, esto se debe a los mensajes que se transmiten en 
los medios de comunicación, los valores de las familias tradicionales y la 
explotación de la mujer la mujer como objeto” (mujer, universitaria; X2= 92.32). 
Aun así, algunos segmentos también mencionan la importancia de los medios 
para visibilizar y dar a conocer la discriminación que viven las mujeres: “En 
los medios de comunicación se habla de diferencias salariales entre hombres y 
mujeres desempeñando el mismo trabajo” (mujer, universitaria; X2= 86.95).

Por último, la tercera rama se denominó “Feminismo: la lucha contra el 
sexismo” (10%), donde aparece el feminismo como herramienta para hacer frente 
a la discriminación que puede crear el sexismo, como se menciona anteriormente: 
“La igualdad es que todas las personas de nuestra sociedad tengan los mismos 
derechos y que sean tratados con igualdad” (mujer, universitaria, X2= 227.70); 
“El feminismo es una lucha que se da por la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres”(mujer, universitaria, X2= 195.89). No obstante, también parece que se 
liga el feminismo a otro tipo de conceptos como el hembrismo: “El hembrismo 
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nos lleva a que las mujeres tengan más derechos que los hombres, y el machismo 
a que los hombres tengan más derechos que las mujeres” (mujer, universitaria, 
X2= 225.34). Por último, cabe destacar que esta clase se halló relacionada 
significativamente a las mujeres (p< .005) y esta fue la única diferencia por sexo 
o tipo de estudios que se encontró. 

Situaciones sexistas identificadas

El corpus completo estuvo formado por 9034 palabras y 1645 de ellas eran 
palabras únicas. El análisis jerárquico descendente segmentó el texto en 241 
ECUs. 

Como se puede observar en el dendograma de la Figura 2, siguiendo la 
división del análisis de clúster, se extrajeron cuatro clases o temáticas principales 
referidas a las situaciones o contextos sexistas identificadas por el alumnado.  

Figura 2
Dendograma de la Clasificación Jerárquica Descendente de las situaciones o contextos sexistas 
identificados

El dendograma se dividió en dos ramas. En la primera rama emergen la 
primera y la cuarta clase, y en ellas el alumnado describe situaciones sexistas que 
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ha observado en la sociedad, sobre todo ligadas al mundo laboral. La primera 
clase,  hace referencia al “Sexismo vivido en el entorno laboral” (34.09%), ligando 
el sexismo a la diferenciación salarial, al techo de cristal, a la discriminación 
a la mujer en el trabajo, etc., como se puede observar en los segmentos más 
significativos de esta clase: “Aun teniendo los mismo estudios y el mismo, cargo 
hay mujeres que cobran menos que los hombres, y además, a las mujeres se les 
cierran más las puertas del mercado laboral por el hecho de querer ser madres” 
(mujer, universitaria, X2= 74.35); “A las mujeres no las hacen fijas por el hecho de 
ser mujer” (mujer, universitaria, X2=73.72). Además, algunos segmentos también 
hacen referencia a que todavía las tareas domésticas se consideran labor de las 
mujeres, perpetuando así el estereotipo de género: “Muchos hombres no quieren 
que sus mujeres trabajen porque en casa están mejor, planchando y cocinando 
para ellos” (mujer, universitaria, X2= 74.35). 

Siguiendo con el sexismo observado, la cuarta clase hace referencia al 
“Sexismo en los medios de comunicación” (17.42%). Se recogen los ejemplos 
que se consideran más relevantes como indicadores del sexismo latente en los 
medios, a los cuales el alumnado hace responsable de mantener los estereotipos y 
roles sexistas donde aparece una imagen degradada de la mujer: “En la televisión 
se puede ver publicidad sexista donde se asocia a la mujer con el cuidado familiar 
y la limpieza, y al hombre con los roles que se le asignan socialmente” (mujer, 
universitaria, X2=120.91); “En los anuncios publicitarios a la hora de presentar 
productos para la limpieza siempre aparecen mujeres” (hombre, universitario, 
X2=87.74); “La mujer en los medios de comunicación aparece como objeto, como 
producto, cosificada” (mujer, universitaria, X2=77.21).

Por otro lado, en la identificación de situaciones sexistas hay una segunda 
rama donde el alumnado identifica situaciones que ha vivido mayoritariamente 
en primera persona. Para empezar, en la segunda clase nos hablan del sexismo 
en el deporte profesional y en el ámbito escolar (26.52%). Los ejemplos que 
se mencionan son los siguientes: “El sexismo en el deporte se ve cuando se 
cree que a la mujer le va a costar mayor esfuerzo lograr los mismos resultados 
deportivos que a los hombres” (mujer, universitaria, X2=68.80); “A las mujeres 
no se nos toma en cuenta para al fútbol por ejemplo” (mujer, universitaria, 
X2=57.23); “En la escuela, cuando los niños jugábamos al fútbol y las niñas no 
tenían más remedio que quedarse hablando o cambiando pegatinas” (hombre, 
universitario, X2=40.39). 

Por último, la tercera clase se refiere al “Sexismo en la calle” (21.97%) 
donde las mujeres cuentan cuáles son las situaciones sexistas que han vivido: 
“Cuando monto en el coche con mis amigas y amigos, estos dan por hecho 
que tienen que ser copilotos, y además las chicas muchas veces entran gratis 
a las discotecas y los chicos deben pagar la entrada” (hombre, universitario, 
X2=216.91); “El sexismo en la calle se detecta en el momento que te piropean en 
la calle” (mujer, universitaria, X2=107.60).  Los segmentos típicos se recrudecen 
cuando las mujeres hablan sobre las situaciones sexistas que han sufrido en 
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ambiente festivo: “El sexismo se vive cuando un chico te toca sin tu permiso, 
o por la noche, cuando fui por la calle y un chico me gritó: corre que te voy 
a pillar” (mujer, universitaria, X2=80.80). Sin embargo, en esta clase algunos 
hombres han querido remarcar que ellos también viven situaciones sexistas de 
fiesta: “Las discotecas, cuando por ser chico y el aforo estaba casi lleno no me 
han dejado entrar, o me ha salido más caro, cuando muchas mujeres entraban 
gratis” (hombre, universitario, X2=107.6).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio ha tratado de proporcionar información específica acerca 
de lo que piensa sobre el sexismo el futuro profesorado de Educación infantil, 
Primaria y Formación Profesional. 

El primer objetivo del presente estudio fue describir qué es lo que el 
alumnado, en formación para ser futuro docente, piensa sobre el sexismo. 
Los resultados más significativos nos revelan que el alumnado representa 
el sexismo como la infravaloración que se hace por razón de género, aunque 
la infravaloración que perciben no es exclusivamente hacia la mujer, sino 
indistintamente hacia el hombre o hacia la mujer; cuando se constata la clara 
desventaja social de la mujer con respecto al hombre por el simple hecho de 
ser mujer. Es decir, estos resultados no concuerdan con la literatura académica 
revisada en materia de género, que nos revela que, históricamente, las mujeres 
han sido estigmatizadas de manera negativa, ya sea porque se les ha achacado 
cierta inferioridad intelectual (Bosch et al., 1992), cierta debilidad moral (Sánchez, 
1997), o porque se les relega a roles tradicionales, y que son comunicados como 
si se tratase de una realidad perpetua (Velandia-Morales y Rincón, 2014). Son 
resultados, cuando menos llamativos, y más aún si se tiene en cuenta que la 
muestra estaba compuesta mayoritariamente por mujeres. La referencia clara 
a las mujeres aparece cuando las personas participantes mencionan la violencia 
contra las mujeres. Así, y siguiendo la clasificación de Díaz Aguado (2006), se 
haría referencia al componente comportamental del sexismo, pero no al cognitivo. 
En cuanto al componente afectivo-valorativo del sexismo, se podría concluir que 
los/as participantes hacen referencia al mismo cuando aluden a los estereotipos 
sexistas.

El segundo objetivo del estudio fue recoger las experiencias sexistas 
observadas y vividas por el alumnado participante. Entre las experiencias 
manifestadas, destacan las situaciones de discriminación hacia la mujer en el 
entorno laboral. Estos resultados vendrían a corroborar la fotografía sobre la 
brecha salarial actual entre hombres y mujeres que muestra el Instituto Nacional 
de Estadística (INE, 2018), donde presenta una brecha salarial de género según 
ganancia media anual del 22.3% y según ganancia por hora normal de trabajo, 
del 14.7%. Los datos mencionados evidencian una clara discriminación de la 
mujer en el ámbito laboral, y, desde esta línea, cabe mencionar los estudios 
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recientes de Ferrant y Kolev (2016) que demuestran que la discriminación de 
las mujeres en general en las instituciones sociales dificulta el crecimiento 
económico en el largo plazo, y estiman que el efecto sobre el PIB global actual 
de la discriminación puede llegar ser del 16%.  Por lo tanto, esta desigualdad 
sería una cuestión a tener en cuenta si un país quiere crecer y desarrollarse en 
al ámbito económico.

 El presente estudio destaca también la mención de sexismo en los medios 
de comunicación, en los cuales se trata a la mujer como objeto o como trofeo 
para los hombres, es decir, se evidencia el fenómeno de cosificación sexual del 
cuerpo de la mujer (Bartky, 1990 en Calogero et al., 2010; Fredrickson y Roberts, 
1997). Estos resultados son coincidentes con los resultados del estudio de Mateos 
de Cabo, Gimeno Nógues y Martínez Martínez (2009) donde se estudian 34.235 
noticias recogidas de la prensa española, y donde se concluye que los diarios 
digitales estudiados no solo siguen reproduciendo los estereotipos observados 
en la sociedad, sino que también pueden considerarse parte activa a la hora 
de construirlos. Se encontró que la proporción de mujeres citadas en la prensa 
digital es de un 18% del total de personas mencionadas; la probabilidad de que la 
mujer aparezca mencionada se reduce drásticamente (alrededor del 7%) cuando 
la noticia aparece en la sección de deportes. Esta cuestión de la discriminación 
en el ámbito deportivo también se refleja en nuestro estudio, donde el 26.52% 
menciona que se puede dar el trato desigual de la mujer con respecto al hombre 
tanto en el deporte escolar como en el profesional.

Finamente, cabe destacar una cuestión que nos parece relevante; en ningún 
momento se menciona que el sexismo se pueda dar en el ámbito educativo. 
Estos resultados coinciden con estudios previos ya citados, en los que se destaca 
la baja conciencia de estudiantes universitarios del ámbito educativo sobre 
las desigualdades de género en relación a los procesos instructivos (Miralles-
Cardona et al., 2020). Este resultado iría unido al tercer y último objetivo del 
presente estudio, que trataba de explorar si las personas jóvenes participantes 
manifestaban ser conscientes del riesgo de la transmisión de ideas y actitudes 
sexistas en el ámbito educativo, siendo la respuesta claramente negativa. Esta 
falta de mención del ámbito educativo, nos llevaría a la siguiente reflexión: 
¿cómo va a poder el profesorado detectar las ideas, las creencias y actitudes 
sexistas que pudieran transmitir a su alumnado si no hay una conciencia de que 
el sexismo se puede dar en el ámbito educativo y que el profesorado es un agente 
activo en la transmisión de ideas? Desde esta línea, Giddens (2001) y Pérez (2014) 
concluyen que la escuela, como agente de socialización, es una institución donde 
se puede transmitir sexismo, y que además, como señala también Moreno (2000), 
el profesorado puede transmitir ideas y actitudes sexistas con sus prácticas y 
con el currículum oculto. Esos procesos de transmisión pueden implementar 
diferencias respecto al género, como señalan Walker y Barton (1983), y Pérez 
(2014), y con esas diferencias fomentar las actitudes sexistas. Por lo tanto, llama 
la atención que las personas participantes de este estudio no hayan realizado esta 
reflexión, lo que nos podría llevar a una segunda observación: ¿se está formando 
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adecuadamente al futuro profesorado de educación primaria, educación infantil 
y técnicos superiores en educación infantil para que sean agentes activos capaces 
de formar en igualdad y con actitud crítica ante el sexismo de nuestra sociedad? 
A este respecto, el estudio de Cordón et al. (2019) concluye que la formación 
inicial de los maestros y maestras no elimina adecuadamente las actitudes 
sexistas. Todo ello, por lo tanto, pondría en evidencia la necesidad de replantear 
la formación del profesorado en lo que a igualdad de género se refiere.

Concluimos diciendo que es fundamental continuar indagando y ofreciendo 
nuevas perspectivas y enfoques de análisis del sexismo que nos aporten una visión 
de la realidad para poder dotar tanto al profesorado en activo como al futuro 
profesorado de herramientas para la educar en igualdad (coeducación), para que 
la escuela sea una institución donde se aprenda y desarrolle la capacidad crítica 
y para que el profesorado tenga una clara conciencia de lo que transmite y de 
cómo lo transmite (López-Vélez, 2014). Por tanto, no debemos olvidar que para 
tener una escuela con un profesorado consciente de su influencia en el alumnado 
debemos de seguir trabajando en esta línea.

Para terminar, habría que señalar las limitaciones del presente estudio. La 
primera limitación haría referencia a la muestra, concretamente a su tamaño 
y a su procedencia: si bien se ha recogido muestra en diferentes instituciones 
de formación universitaria y formación profesional del País Vasco, obtener un 
mayor tamaño de muestra y ampliar la recogida a otras comunidades autónomas 
de España, contribuiría a su representatividad y a la generalización de los 
resultados. Por otro lado, sería interesante completar la recogida de información 
con otros instrumentos, tales como cuestionarios validados, e incluso contrastar 
los resultados con la visión de profesorado en activo, para tener una visión 
más completa y poder detectar posibles lagunas que se pudiesen cubrir en la 
formación de los futuros docentes.
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