
PSYKHE  Copyright 2023 by Psykhe 

XXXX, XX(X), 1-23    ISSN 0717-0297 

https://doi.org/10.7764/psykhe.2022.55819  www.psykhe.cl 

Experiencias de Sexismo en el Contexto Universitario:  

El Rol del Apoyo Social 

Sexist Experiences in the University Context:  

The Role of Social Support 

Trinidad Jeria-León y Gloria Jiménez-Moya  

Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Este trabajo estudia el efecto del sexismo experimentado por estudiantes universitarias chilenas en sus niveles de 

malestar psicológico, autoeficacia y persistencia académica y explora el rol del apoyo social como mecanismo mediador 

de estos efectos. Se hipotetiza que a mayor sexismo experimentado mayor es el malestar psicológico y menores los 

niveles de autoeficacia y persistencia académica. También se hipotetiza que el apoyo social actúa como variable 

mediadora de estas relaciones. Se realizó un muestreo accidental, compuesto 602 estudiantes de una universidad 

privada de Santiago de Chile. Las estudiantes contestaron un cuestionario autoadministrado online, compuesto por 

ítems del Inventario de Eventos Sexistas, OQ-30.2 -Malestar Psicológico-, Escala Multidimensional de Apoyo Social 

Percibido, Escala General de Autoeficacia, y el Cuestionario de Persistencia Universitaria. Se realizaron análisis de 

regresión y un procedimiento de bootstrap para explorar el rol del apoyo social como variable mediadora. Los 

resultados mostraron una relación positiva entre las experiencias de sexismo y el malestar psicológico, y se encontró 

que el apoyo social actúa como mediador entre estas variables. No se encontró un efecto del sexismo en la autoeficacia 

ni en la persistencia académica. Tampoco es posible establecer causalidad entre las variables de estudio. Se concluye 

que el sexismo experimentado por las estudiantes tiene repercusiones negativas en el apoyo social percibido y este, 

a su vez, se relaciona negativamente con el malestar psicológico. Esto podría repercutir en la adaptación al contexto 

de estudio, capacidad de generar vínculos y la sensación de pertenencia al contexto educativo de las estudiantes. 
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This paper studies the effect of sexism experienced by Chilean female university students on psychological distress, 

self-efficacy and academic persistence, and explores the role of social support as a mediating mechanism of these 

effects. It is hypothesized that higher levels of experienced sexism will be related to higher levels of psychological 

distress, and lower levels of self-efficacy and academic persistence. It is also hypothesized that social support acts as 

a mediating variable in these relationships. An accidental sampling was carried out, consisting of 602 students from 

a private university in Santiago de Chile. The students answered a self-administered online questionnaire, composed 

by items from the Sexist Events Inventory, OQ-30.2 -Psychological Distress-, Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support, General Self-Efficacy Scale, and the University Persistence Questionnaire. Regression analyzes and 

a bootstrap procedure were performed to explore the role of social support as a mediating variable. The results showed 

a positive relationship between experiences of sexism and psychological distress. It was found that social support 

acts as a mediator between these variables. No effect of sexism was found on self-efficacy or academic persistence. It 

is not possible to establish causality between the study variables. It is concluded that sexism experienced by students 

has negative repercussions on perceived social support and this, in turn, is negatively related to psychological 

distress. This could have an impact on the adaptation to the study context, the ability to generate connections and 

the feeling of belonging to the educational context of the students. 

Keywords: social support, sexist experience, psychological distress, mental health 

 

 

Gloria Jiménez-Moya  https://orcid.org/0000-0002-5927-6437 

 

Este trabajo fue apoyado por el proyecto de investigación ANID/FONDECYT 11191148 y por el Centro de Conflicto y Cohesión 

Social (ANID/FONDAP/15130009). Este artículo es parte de la tesis de la primera autora para Optar al Grado de Magíster en 

Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a Trinidad Jeria-León, Escuela de Psicología, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Región Metropolitana, Chile. Email: tjeria@uc.cl 

https://orcid.org/0000-0002-5927-6437
file:///C:/Users/valeria%20ramirez/Desktop/Archivos%20Valeria%20Ramírez/Valeria/PSYKHE/Artículos%20enero%202025/tjeria@uc.cl
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097


2 JERIA-LEÓN Y JIMÉNEZ-MOYA   

La desigualdad de género sigue siendo uno de los problemas actuales más importantes. En este contexto, 

las universidades se conciben como instituciones de gran poder (Rosa & Clavero, 2022), al ser espacios donde 

se promueve el pensamiento crítico en la formación de las nuevas generaciones.  

Por ello, el sistema de educación superior tiene un rol fundamental en la promoción de cambios sociales 

(Acai et al., 2022; Rosa & Clavero, 2022) y en generar prácticas de equidad de género, apoyo a las diversidades 

y modelos inclusivos. Así, en el escenario nacional, y a raíz de las demandas estudiantiles levantadas durante 

el "Mayo Feminista" por una "educación no sexista", el sistema de educación superior chileno ha 

experimentado múltiples cambios y ajustes para responder a los ideales y requerimientos estudiantiles 

basados en los principios de equidad de género (Colther, 2022; Espinoza & Albornoz, 2023; Troncoso et al., 

2019). Dentro de las acciones realizadas, se destacan los sistemas de acceso por cuotas de género, la 

promulgación de la Ley 21.369 (Chile, 2022) e implementación de protocolos y manuales para la promoción 

de buenos tratos (Espinoza & Albornoz, 2023).  

Sin embargo, a pesar de los avances que se han realizado en materias de equidad de género en el contexto 

de educación superior, las estudiantes universitarias siguen experimentando discriminación, acoso y 

violencia de género (e.g., Flores-Hernández et al., 2015; Hideg & Shen, 2019; Mingo & Moreno, 2017; Savigny, 

2019; Troncoso et al., 2019; Trujillo-Cristoffanini & Contreras-Hernández, 2020). Por ello, es relevante 

profundizar en las experiencias de las estudiantes universitarias, para así profundizar en las repercusiones del 

sexismo en sus trayectorias educativas.  

Por ejemplo, la literatura internacional indica que el sexismo experimentado tiene repercusiones sobre 

las trayectorias educativas y la salud mental de las estudiantes (Kuchynka et al., 2018; Lemonaki et al., 

2015; Oswald et al., 2019; Smith & Gayles, 2018). No obstante, y producto del creciente interés a nivel 

nacional por aproximarse a este panorama, las investigaciones se han centrado en la detección de 

experiencias de sexismo en distintos espacios de las instituciones y pocas de ellas se han dedicado a 

profundizar en las consecuencias que estas experiencias podrían tener sobre las trayectorias estudiantiles 

(Espinoza & Albornoz, 2023; Gairín Sallán & Suárez, 2016; Troncoso et al., 2019). Frente a este escenario, 

emerge la necesidad de analizar el efecto del sexismo en el contexto universitario chileno, así como 

comprender en mayor medida los mecanismos a través de los cuales el sexismo afecta de forma negativa a 

las estudiantes universitarias, por ejemplo, aumentando su sintomatología depresiva o disminuyendo su 

motivación académica, entre otros aspectos (e.g., Glass et al., 2013; Kondrat et al., 2018; Leaper, 2015).  

Es por lo anterior que este trabajo viene a cubrir dichas brechas, contribuyendo a conocer las 

consecuencias específicas de experimentar sexismo en el contexto universitario. En base a esto, el objetivo de 

este trabajo fue estudiar el efecto del sexismo experimentado por estudiantes universitarias en el malestar 

psicológico, la autoeficacia y la persistencia académica, así como explorar el rol del apoyo social como 

mecanismo que media estos efectos. 

La Persistencia del Sexismo en el Contexto Universitario 

El sexismo se define como una forma de discriminación hacia las mujeres, basada en prejuicios respecto 

a las capacidades, habilidades y atributos que poseen y que las diferencian de los hombres (Glick & Fiske, 

1996). Así, el sexismo subordina a hombres y a mujeres a los roles tradicionales preestablecidos por la 

sociedad y castiga a las personas que no muestran coherencia entre sus conductas y dichos roles socialmente 

impuestos (e.g., Ellemers, 2018). Esto, a su vez, se traduce en la limitación del rango de acción, aspiraciones, 

y capacidad de despliegue intelectual y profesional de las mujeres (e.g., Carli et al., 2016; Lameiras 

Fernández, 2004; Mingo & Moreno, 2017) y también de los hombres.  

Aunque el sexismo puede afectar de forma negativa tanto a hombres como a mujeres, lo cierto es que 

afecta en mayor medida a las mujeres (Rodríguez-Burbano et al., 2021). Si bien el concepto se entiende 

tradicionalmente como una actitud dirigida hacia las personas (Lameiras Fernández, 2004; Rodríguez-

Burbano et al., 2021), respecto de su sexo biológico, las nuevas aproximaciones establecen que expresiones 

de sexismo, como el sexismo ambivalente, se basan en la dominación de los hombres sobre las mujeres, la que 

puede expresarse de distintas formas (Rodríguez-Burbano et al., 2021). 

Según la teoría del sexismo ambivalente (Glick & Fiske, 1996), por un lado, el sexismo hostil corresponde 

a una actitud negativa y explícita hacia la mujer, que se manifiesta a partir de evaluaciones negativas que 

atacan de forma directa a las mujeres para, así, mantener la asimetría de poder entre los sexos (Lameiras 

Fernández, 2004; Smith & Gayles, 2018). 
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 Por otro lado, el sexismo benevolente es una actitud discriminatoria más sutil, basada en una percepción 

tradicional de la mujer y se manifiesta a través de mensajes paternalistas y aparentemente positivos que se 

basan en la creencia de que las mujeres son personas frágiles que deben ser protegidas y cuidadas por los 

hombres (Glick & Fiske, 2001).  

Actualmente, el sexismo está presente en múltiples ámbitos de la sociedad chilena (e.g., Espinoza & Taut, 

2016; Guzmán et al., 2017; Jiménez-Moya et al., 2022; Reyes-Housholder & Roque, 2019; Undurraga & López 

Hornickel, 2020), dentro de los cuales se encuentra el contexto universitario (Espinoza & Albornoz, 2023; 

Mingo & Moreno, 2017; Smith & Gayles, 2018).  

Distintas investigaciones han reportado la alta frecuencia de sexismo experimentado por las estudiantes 

(e.g., Arcos et al., 2006; Bosson et al., 2010; Contreras Gómez et al., 2020; Garcés Estrada et al., 2020; Santos 

Pérez et al., 2020; Swim et al., 2001). En concreto, se describen episodios discriminatorios en forma de burlas, 

invisibilización, menosprecio, comentarios denigrantes y minimización de las habilidades de las estudiantes 

para desempeñarse en sus áreas de estudio (Brito Rodríguez et al., 2020; Reason & Rankin, 2006; 

Universidad de Chile, 2014).  

Estas experiencias sexistas repercuten de forma negativa en el desarrollo académico y personal de las 

universitarias (Barthelemy et al., 2016; Bradley-Geist et al., 2015; Kuchynka et al., 2018). Por ejemplo, tienen 

repercusiones sobre los niveles de ansiedad, depresión y sintomatología somática (Oswald et al., 2019), 

afectan negativamente en la identificación con sus carreras de estudio y áreas de desempeño profesional 

(Clark et al., 2021; de Lemus & Estevan-Reina, 2021), influyen sobre el proceso de elección y posterior 

seguridad de desempeño en el área de estudio (e.g., Shin & Lee, 2018), y generan desaliento para continuar 

con sus estudios, especialmente en áreas de conocimiento típicamente masculinas (Aycock et al., 2019; Lee & 

McCabe, 2021; Sexton et al., 2020).  

Por lo tanto, en base a esta literatura previa, se esperaba que el sexismo experimentado por las 

estudiantes en el contexto universitario tuviera un efecto directo y negativo en su salud mental y en sus 

trayectorias académicas, operacionalizadas a través del malestar psicológico y la autoeficacia y persistencia 

académica. Además, este trabajo analizó uno de los posibles mecanismos a través del cual el sexismo genera 

consecuencias negativas en las estudiantes: el apoyo social. 

El Efecto del Sexismo en el Apoyo Social 

El apoyo social se define como la percepción que tiene una persona respecto a la disponibilidad de su red 

social para proveer apoyo y ayuda frente a la necesidad (Marley & Wilcox, 2022). En el contexto universitario, 

percibir apoyo social favorece la adaptación de los y las estudiantes, ya que les proporciona ayuda y 

acompañamiento (López-Angulo et al., 2021; Mishra, 2020), una mayor percepción de seguridad en ellos/as 

mismos/as para afrontar desafíos y capacidades de adaptación (Hou et al., 2019; Rodríguez et al., 2017) y un 

mayor sentido de pertenencia a la carrera de estudio (London et al., 2011).  

Sin embargo, las experiencias discriminatorias pueden alterar la manera en que las personas perciben 

sus redes de apoyo, aumentando la sensación de aislamiento social y de falta de apoyo de la comunidad 

(Lawson, 2020; Moradi & Funderburk, 2006). En esta misma línea, el sexismo se relaciona de forma negativa 

con el apoyo social percibido por parte de las estudiantes universitarias (de Lemus & Estevan-Reina, 2021; 

Doolaard et al., 2022). Es decir, una mayor exposición a situaciones sexistas experimentadas en el contexto 

universitario se relaciona con una menor percepción de disponibilidad de apoyo por parte de profesores, 

compañeros y otros actores de la comunidad educativa (de Lemus & Estevan-Reina, 2021; Doolaard et al., 

2022; Lawson, 2020).  

A su vez, la baja disponibilidad de redes de apoyo percibida repercute sobre las capacidades de adaptación 

académica y emocional de las universitarias al contexto de estudio (López-Angulo et al., 2021). Distintos 

autores se refieren a las consecuencias que esta percepción puede tener en el malestar psicológico de las 

estudiantes (e.g., Lawson, 2020; Tinajero et al., 2020) y en distintos aspectos relacionados con sus capacidades 

académicas (e.g., Flynn, 2016; Shin & Lee, 2018), como la autoeficacia y la persistencia académica. 
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El Malestar Psicológico 

El malestar psicológico es definido como el funcionamiento psicológico inadaptado ante la presencia de 

acontecimientos estresantes (Ridner, 2003). Se manifiesta por medio de síntomas depresivos, ansiosos, 

somáticos, autodesvalorización, retraimiento y aislamiento social, entre otros (Ridner, 2003).  

Como se ha mencionado, literatura previa muestra que el sexismo puede contribuir de forma negativa al 

malestar psicológico de aquellas mujeres que lo experimentan (Szymanski & Steward, 2010). Además, la falta 

de apoyo social también es un factor de riesgo para el malestar psicológico (Kendler et al., 2005; Levine et al., 

2020; Viertiö et al., 2021); así, mientras menos apoyo social perciba una persona, mayores serán sus índices 

de sintomatología somática, depresiva y ansiosa (Levine et al., 2020; Raisa et al., 2021; Viertiö et al., 2021). 

Por lo tanto, se podía esperar que, si el sexismo disminuye el apoyo social percibido en el contexto 

universitario, esta falta de apoyo por parte de la comunidad se relacionara, a su vez, con un aumento del 

malestar psicológico de las estudiantes (Doolaard et al., 2022; Settles et al., 2016). 

La Autoeficacia Académica 

La autoeficacia hace referencia a la creencia que tiene una persona sobre sus propias capacidades para 

desempeñarse con éxito en un área en particular (Bandura, 2001). La autoeficacia académica corresponde al 

juicio que tienen los y las estudiantes sobre sus habilidades para lograr sus metas educativas de manera 

exitosa (e.g., Honicke & Broadbent, 2016).  

Las experiencias de sexismo pueden tener un efecto negativo en las trayectorias educativas de las 

estudiantes (Shin & Lee, 2018). Por otro lado, la literatura también muestra que una mayor sensación de 

exclusión social y una baja percepción de apoyo de parte de docentes, tutores y compañeros afecta a aspectos 

académicos. En concreto, se traduce en mayores inseguridades para el desempeño académico, repercutiendo 

en la autoeficacia (Arslan, 2016; Hideg & Shen, 2019; Kuchynka et al., 2018). En concreto, esta falta de apoyo 

influye sobre la seguridad de las estudiantes, genera una sensación de rechazo, altera las expectativas de su 

futuro desempeño en el área de estudio, y, finalmente, repercute en su autoeficacia y proyecciones educativas 

(Al Khatib, 2012; Kuchynka, et al., 2018). Por lo tanto, se esperaba que la falta de apoyo social percibida por 

las estudiantes predijera una disminución en sus percepciones de autoeficacia académica. 

La Persistencia Académica 

La persistencia académica corresponde a la continuidad que tienen los y las estudiantes por proseguir 

ciertas áreas de estudio de interés hasta lograr su grado o titulación (Himmel, 2002). Los deseos por proseguir 

una carrera de estudio se consolidan cuando dichos estudiantes logran integrarse exitosamente a la 

institución educativa, tanto académica como socialmente (Talley & Martínez Ortiz, 2017).  

Investigaciones previas han vinculado el sexismo con variables académicas relacionadas con la 

persistencia (Aycock et al., 2019), mostrando el efecto negativo de este tipo de discriminación. Además, el 

apoyo social también parece ser una variable relevante en este contexto (Altermatt, 2019; D ′Amico Guthrie 

& Fruiht, 2020; Skahill, 2002). En concreto, una baja percepción de apoyo por parte de la comunidad 

educativa impacta en la percepción del ambiente de estudio —hostil, desalentador, desfavorable— (Flynn, 

2016; Gloria & Robinson Kurpius, 2001), lo que repercute en la motivación por proseguir en dicha área de 

estudio y en las proyecciones educativas de los estudiantes (Aycock et al., 2019; Flynn, 2016; Foley Nicpon et 

al., 2006). En base a esto, se esperaba que un bajo apoyo social impactara de forma negativa en la persistencia 

académica de las estudiantes. 

El Presente Estudio 

Las actitudes sexistas siguen estando presentes en el contexto universitario, perpetuando la desigualdad 

entre hombres y mujeres y la discriminación que experimentan las estudiantes. Por ello, era necesario 

comprender las consecuencias negativas de este prejuicio, así como los mecanismos a través de los cuales 

impacta de forma negativa en las estudiantes, tanto en el ámbito del bienestar psicológico, como en la 

dimensión académica.  
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En esta línea, este estudio correlacional transversal presenta dos contribuciones relevantes. Por un lado, 

busca replicar estudios previos en el contexto universitario chileno. En concreto, analiza las consecuencias 

negativas que tienen las experiencias de sexismo para las universitarias chilenas que viven en el contexto 

universitario. Por otro lado, estudia el apoyo social como posible mecanismo que explique el efecto negativo 

del sexismo.  

En base a la literatura previa, se esperaba un efecto directo de las experiencias de sexismo en el malestar 

psicológico y en la autoeficacia y persistencia académica (Bradley-Geist et al., 2015; Glass et al., 2013; Oswald 

et al., 2019). Además, se esperaba un efecto indirecto del sexismo en estas variables: en concreto, se esperaba 

que el efecto negativo del sexismo en el bienestar psicológico y en la autoeficacia y persistencia académica 

esté mediado por el apoyo social que perciben las estudiantes (e.g., Doolaard et al., 2022). Así, se hipotetizó 

que la experiencia de sexismo predice de forma negativa el apoyo social percibido y este, a su vez, afecta de 

forma negativa el malestar psicológico y de forma positiva la autoeficacia y la persistencia académica (ver 

Figura 1). 

Figura 1  

Modelo Teórico de Mediación del Apoyo Social Percibido en 

la Relación entre la Experiencia de Sexismo Experimentada 

en el Contexto Universitario y el Malestar Psicológico, 

Autoeficacia y Persistencia Académica de las Estudiantes 
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Método 

Participantes 

La muestra estuvo formada por 602 mujeres estudiantes de una universidad privada chilena de la ciudad 

de Santiago, con un rango de edad de 18 a 29 años (  = 20,96; DE = 1,97). En esta muestra accidental, las 

participantes pertenecieron a las áreas de estudio de Artes y Humanidades (n = 88), Ciencias Sociales y 

Educación (n = 219), Salud (N=68), y STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) (n = 227). 

La encuesta contó con dos instancias para preguntar por el consentimiento informado, correspondiente 

al inicio de la encuesta y frente a su finalización. Se tomó esta decisión pues, para evitar que el título y 

descripción del proyecto sesgara la respuesta de las estudiantes frente a la temática “sexismo”, se presentó 

un título genérico, y se hizo levemente referencia a esta variable. El título alternativo correspondió a 

“Experiencias de Estudiantes Universitarias”. Al finalizar la encuesta, se les presentaba a las estudiantes el 

título real del proyecto, junto a su descripción. A raíz de la naturaleza de este estudio, frente a la presentación 

de esta información, se volvió a solicitar el consentimiento informado.  

847 estudiantes contestaron la encuesta, y 605 dieron su consentimiento en ambas instancias. De esta 

muestra, se excluyeron a aquellos estudiantes quienes indicaron ser hombres (N=3).  

Para participar, las estudiantes debían cumplir con los siguientes requisitos: ser mujer, estar 

actualmente matriculada en la universidad, cursar entre primer y quinto año de su carrera y no haber 

postergado sus estudios el semestre previo (ya que, el hecho de no estar cursando actualmente una carrera 

podría contribuir a que no hubieran tenido experiencias de sexismo en el contexto universitario vividas 

recientemente). Se invitó a las estudiantes que cumplieran con los requisitos a participar de manera 

voluntaria durante el mes de septiembre de 2021, por medio de canales virtuales —correos institucionales y 

difusión realizada por Centros de Estudiantes—. 

Instrumentos 

Al inicio de la encuesta, se contó con preguntas enfocadas en la caracterización de la muestra, donde se 

indagó sobre el sexo, la edad, cantidad de hijos, carrera y año de ingreso a los estudios, dependencia del 

colegio de egreso, segmento socioemocional y año en el que se encuentra de la carrera. 

Experiencia de Sexismo 

Para medir las experiencias de sexismo se utilizaron 20 ítems procedentes de dos escalas utilizadas en el 

contexto latinoamericano, con el objetivo de tener una visión más completa de las experiencias de sexismo 

vivenciadas. En concreto, se consideraron 15 ítems del Inventario de Eventos Sexistas (Albitres Vidal, 2019, 

Klonoff & Landrine, 1995; e.g., En el contexto universitario, ¿cuántas veces han intentado propasarse con 

usted por ser mujer?) y cinco ítems del Inventario de Sexismo Ambivalente (Glick & Fiske, 1996; e.g., En el 

contexto universitario, ¿cuántas veces la han puesto en un pedestal por ser mujer?). En el proceso de análisis 

de datos, se midió el índice de consistencia interna de la escala con los distintos ítems útilizados. Se pudo 

demostrar una buena consistencia interna para ser utilizados como un único instrumento (α = 0,93, ɣ1 = 0.79, 

ɣ2 = 0.15), por lo que su promedio se incluyó en los análisis como un único valor, para facilitar el análisis de 

los resultados. La escala de respuesta va de 1 (nunca) a 6 (casi todo el tiempo). 

Apoyo Social Percibido     

La variable de apoyo social se midió con 12 ítems. En concreto, se incluyeron ocho ítems de la Escala 

Multidimensional de Apoyo Social Percibido (Zimet et al., 1988), instrumento validado en población chilena 

(Oyarzún Gómez & Irriarte Iluffi, 2020; e.g., Pensando en todas las personas que forman parte de tu carrera 

universitaria… cuando necesito algo, sé que hay alguien que me puede ayudar). Para este proceso, Oyarzún 

Gómez y Irriarte Iluffi (2020) realizaron análisis factorial exploratorios y confirmatorios en una muestra de 

adolescentes en la Región Metropolitana. Mediante este análisis, se evidenció la estructura tridimensional 

de la escala, en donde las cargas factoriales estandarizadas de los ítems se encontraron entre .73 y .84.  
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Además, para el contexto de este estudio, se crearon cuatro ítems para incluir el apoyo social institucional 

percibido por las estudiantes en el contexto universitario (e.g., En el caso de vivir una situación de 

discriminación por ser mujer, siento que puedo recurrir a las autoridades de mi carrera de estudio para 

ayudarme). Estos conjuntos de ítems se incluyeron como una única puntuación en los análisis, ya que, a partir 

del análisis de los datos del respectivo estudio, se demostró una alta consistencia interna (α = 0,89, ɣ1 = -0,08, 

ɣ2 = -0,71). Se utilizó una escala de respuesta que va de 1 (casi nunca) hasta 4 (casi siempre).  

 

Malestar Psicológico 

Para medir el malestar psicológico se utilizaron 29 ítems del cuestionario de autorreporte OQ-30.2 

adaptado al contexto chileno y validado para población no clínica (Errázuriz et al., 2017). Para el proceso de 

validación del instrumento, Errázuriz et al. (2017) contó con una muestra de 546 pacientes clínicos, y 100 

personas no clínicas, y mediante análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, encontraron una 

estructura de tres factores al igual que consistencia interna tanto para la población clínica (α = 0,90) como no 

clínica (α = 0,88).  

 El cuestionario ha sido utilizado previamente para analizar el malestar psicológico causado por 

experiencias sexistas (Hurst & Beesley, 2013). El instrumento evalúa los niveles de malestar psicológico que 

ha experimentado una persona en la última semana (e.g., Me siento desesperanzada del futuro). La escala de 

respuesta del cuestionario va de 1 (nunca) a 5 (casi siempre). Se analizó la consistencia interna de los ítems 

utilizados en este estudio, demostrando una alta consistencia interna (α = 0,93, ɣ1 = 0,14, ɣ2 = -0,19) 

Autoeficacia Académica  

Se utilizó la Escala de Autoeficacia General, adaptada al contexto chileno (Cid et al., 2010) para medir la 

percepción de las estudiantes respecto de sus capacidades para manejar diferentes situaciones estresantes y 

desafiantes en su vida diaria en el contexto universitario. El inventario cuenta con 10 ítems (e.g., En el 

contexto universitario, puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente), estructurado a partir 

de una escala de respuesta que va de 1 (nunca) a 4 (casi siempre). A partir del proceso de validación de Cid 

et al. (2010), se encontró una estructura unifactorial, con una alta consistencia interna (α = 0,84).  

Mediante el proceso de análisis del presente estudio, se encontró una alta consistencia interna entre los 

ítems utilizados (α = 0,89, ɣ1 = -0.57, ɣ2 = 0,13). 

Persistencia Académica 

Para medir la persistencia académica se utilizó un ítem del cuestionario de Persistencia Universitaria 

(College Persistence Questionnaire; Davidson et al., 2009) (e.g., ¿Qué probabilidad hay de que vuelvas a 

matricularte el próximo semestre en la misma carrera?). Este ítem se puntúa en una escala de 1 (nada) a 5 

(mucha). Se utilizaron, además, dos ítems que habían sido aplicados en otros estudios por la misma 

universidad chilena para explorar los motivos de abandono de la carrera. Se encontró que 322 estudiantes 

habrían tenido intereses de abandonar la carrera, pero, al profundizar en los motivos, solo 9 reportaron 

situaciones de discriminación sexista. Debido a ello, no se utilizaron los resultados de estos ítems para los 

posteriores análisis. 

Procedimiento 

Para el proceso de recolección de datos se diseñó un cuestionario de autorreporte digital (verlo en el 

Anexo). El cuestionario se habilitó para ser contestado durante un periodo de cuatro semanas. Aquellas 

estudiantes que contestaron el cuestionario diseñado, participaron en un sorteo de cinco gift cards por 20.000 

pesos chilenos.  

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. Todas las participantes firmaron digitalmente un consentimiento 

informado antes de completar el cuestionario, en el que se explicó la naturaleza del estudio. 
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Análisis de Datos 

Se utilizó el software R-Studio -versión 2022.02.03- para el proceso de análisis de datos. 

Con el objetivo de estudiar las relaciones entre los factores, se realizaron análisis descriptivos y de 

correlación simple bivariante entre las variables [ver Tabla 1]. 

Para el análisis de mediación, se realizó el método de Baron y Kenny (1986) para identificar la influencia 

de las variables entre sí, y distinguir el efecto del apoyo social en la relación entre las experiencias de sexismo 

y las variables de malestar psicológico, autoeficacia y persistencia académica. Para este primer paso, se 

realizaron análisis de regresión entre las experiencias de sexismo -variable independiente- y el malestar 

psicológico, autoeficacia y persistencia académica -variables dependientes-. Se llevó a cabo este paso para 

poder seleccionar aquellas regresiones estadísticamente significativas y someterlas al análisis de mediación. 

Según Shrout y Bolger (2002), para realizar un análisis de mediación es necesario que exista una relación 

entre la variable independiente (X) y dependiente (Y), para así proceder a estudiar la manera en que la 

variable mediadora (M) afecta esta relación. Se procedió a realizar un análisis de regresión lineal simple. 

Este se desarrolló sin estandarizar los datos.  

Al realizar el análisis de regresión lineal simple con las experiencias de sexismo como variable predictora, 

se encontró una relación entre las experiencias de sexismo y el malestar psicológico (β = 0,16, p < 0,01). Por 

otro lado, no se encontró una relación entre las experiencias de sexismo y la autoeficacia (β = -0,013, p = 

0,588) o persistencia académica (β= -0,012, p = 0,789). A partir de este resultado, se procedió a hacer el 

análisis de mediación únicamente con el malestar psicológico como variable dependiente. 

Para el análisis de mediación, se realizó el método de Baron y Kenny (1986) con el objetivo de distinguir 

el efecto del apoyo social en la relación entre las experiencias de sexismo y la variable de malestar psicológico. 

Se realizó el procedimiento de bootstrap con un intervalo de confianza de 95% para evaluar el efecto promedio 

de la mediación (ACME) entre la experiencia de sexismo y el malestar psicológico. Este valor indica si la 

mediación es estadísticamente significativa en la relación entre las variables dependientes e independientes. 

Este mismo procedimiento también arroja el efecto directo promedio (ADE). Este dato permite vislumbrar el 

efecto directo entre las experiencias de sexismo y el malestar psicológico, tomando en cuenta el efecto del 

apoyo social percibido. 

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan las correlaciones entre las variables. 

Tabla 1 

Estadísticos Descriptivos y Correlaciones Simple Bivariantes de las Variables de 

Interés 

 

Variable 
Media 

(DE) 
1 2 3 4 5 

1. Experiencia de sexismo 
2,02 

(0,81) 
     

2. Apoyo social 
 2,73 

(0,65) 
 -0,14*      

3. Malestar psicológico 
 2,62 

(0,58)    0,22* -0,42*    

4. Autoeficacia académica 
  3,26 

(0,48) 
-0,02   0,29*  -0,54*   

5. Persistencia académica 
  4,72 

(0,88) 
-0,01   0,08* -0,02 -0,01  

*p < 0,05. 
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Por medio del análisis de mediación, se encontró que el apoyo social tiene un efecto de mediación parcial 

entre el sexismo y el malestar psicológico (ACME = 0,04, p < 0,001, ADE = 0,118, p < 0,001, efecto total = 

0,161, p < 0,001). Es decir, el sexismo tiene un efecto negativo en el apoyo social percibido (β = -0,119 p < 0,01) 

y este, a su vez, tiene un efecto negativo en el malestar psicológico (β = -0,354, p < 0,01). Frente a estos datos, 

en la Figura 1 se puede observar una disminución del efecto de las experiencias de sexismo en el malestar 

psicológico cuando se considera el apoyo social como variable mediadora (ver Figura 2). 

Figura 2  

Modelo de Mediación del Apoyo Social Percibido en la Relación 

entre la Experiencia de Sexismo Experimentada en el Contexto 

Universitario y el Malestar Psicológico de las Estudiantes 

 

 

Discusión 

En los últimos años han surgido múltiples manifestaciones feministas impulsadas por estudiantes 

escolares y universitarias alrededor del mundo; este escenario se ha replicado en el contexto latinoamericano 

y chileno. Estas manifestaciones han demandado una educación no sexista e igualitaria para hombres y 

mujeres, así como la disminución de las brechas y la reducción de los estereotipos de género, entre otros 

aspectos (e.g., Alfaro Álvarez & de Armas Pedraza, 2019; Mingo & Moreno, 2017; Troncoso et al., 2019). A 

pesar de las demandas sociales, el sexismo sigue estando presente en el contexto universitario chileno, 

generando consecuencias negativas para las estudiantes. En este escenario, el objetivo de este estudio fue 

analizar el efecto negativo del sexismo en el malestar psicológico, la autoeficacia y persistencia académica de 

estudiantes universitarias, así como analizar el rol del apoyo social como mecanismo que explica la relación 

entre estas variables.  

En línea con lo hipotetizado, los resultados mostraron una relación positiva entre la experiencia de 

sexismo y el malestar psicológico. Así, un mayor número de experiencias de sexismo reportadas se 

relacionaron con un mayor malestar psicológico. Este resultado es coherente con investigaciones previas que 

muestran que el sexismo se relaciona con un aumento de la hipervigilancia y mayores síntomas de ansiedad 

y depresión, entre otros aspectos (Aycock et al., 2019; Marrero, 2008). Sin embargo, no se encontró que la 

experiencia de sexismo predijera la autoeficacia ni la persistencia académica, por lo que esta hipótesis no fue 

confirmada. Una posible explicación a estos resultados se puede vincular con la heterogeneidad de las áreas 

de estudio de las estudiantes de la muestra. La literatura previa que señala la relación entre el sexismo, la 

autoeficacia y persistencia académica suele centrarse en áreas de estudio STEM (Aycock et al., 2019; Flynn, 

2016; Kuchynka et al., 2018), carreras asociadas a las habilidades descritas como típicamente masculinas y 

con una mayoría de estudiantes hombres.  

 

 
Malestar 

Psicológico 

Experiencia 

de Sexismo 

Apoyo Social 

Percibido 

-0,119*** -0,354*** 

0,162*** 
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En estos contextos, es esperable que el sexismo vivido por las estudiantes tenga consecuencias negativas 

en variables académicas, pero quizás esta relación no está presente en otro tipo de carreras, en las que el 

sentirse discriminada no se relaciona necesariamente con no tener las habilidades para estudiar una carrera.  

No obstante, se encontró que el apoyo social predice los niveles de autoeficacia y persistencia académica, 

lo que va en línea con la literatura, que muestra que una mayor percepción de apoyo social se relaciona con 

una mejor adaptación social a la carrera de estudio (Mishra, 2020; Secui et al., 2021). 

Con respecto al rol mediador del apoyo social, en línea con lo hipotetizado, se encontró que este actúa 

como un mediador entre la experiencia de sexismo y el malestar psicológico. Es decir, el sexismo que 

experimentan las estudiantes repercute de forma negativa en el apoyo social que perciben y este, a su vez, se 

relaciona de forma negativa con el malestar psicológico. Así, las experiencias de estrés y discriminación 

sostenidas en el tiempo —como las experiencias de sexismo— repercuten en la adaptación al contexto de 

estudio, capacidad de generar vínculos y la sensación de pertenencia al contexto educativo de las estudiantes 

(Kondrat et al., 2018; Tinajero et al., 2020). A raíz de estas dificultades, aumenta la sensación de aislamiento 

social, se limita la posibilidad de percibir apoyo de parte de su comunidad (Talwar et al., 2017; Thoits, 2011; 

Yang et al., 2018).  

En otras palabras, el apoyo social, que contribuye a reducir el malestar psicológico, se ve mermado al 

vivir experiencias sexistas. Este resultado es relevante para entender uno de los mecanismos a través de los 

cuales el sexismo genera consecuencias adversas para las universitarias, con el objetivo de poder intervenir 

en él. Dado que el sexismo es un problema aún presente, la comprensión del rol del apoyo social puede 

constituir la base para diseñar intervenciones que refuercen y visibilicen el apoyo social disponible para las 

universitarias, para contrarrestar el efecto negativo del sexismo. No obstante, el objetivo último debe ser 

visibilizar y disminuir la discriminación que viven las universitarias y eliminar el sexismo del contexto universitario. 

Este trabajo presenta algunas limitaciones. En primer lugar, permiten dado que este fue un estudio 

transversal, no es posible establecer relaciones causales entre las variables de interés, aunque existe apoyo 

teórico y empírico previo para las hipótesis planteadas. En segundo lugar, la muestra se compuso de 

estudiantes de una universidad privada con una larga trayectoria y prestigio en el contexto chileno. Por lo 

tanto, a pesar de que los resultados son consistentes con la literatura previa, sería necesario replicar estos 

resultados en otros contextos universitarios. Junto a esto, los resultados se obtuvieron de un cuestionario de 

autorreporte, los cuales podrían verse afectados por ciertas tendencias de las respuestas o sesgos (e.g., 

Schames Kreitchmann et al., 2019). Por último, es importante destacar la ausencia de modelos teóricos claros 

que establezcan cuáles son las consecuencias del sexismo experimentado. Las investigaciones que se lleven a 

cabo en este ámbito podrán generar una perspectiva teórica sólida en el futuro. 

Para complementar estos resultados, futuras investigaciones podrían analizar si es que distintos tipos de 

sexismo -sexismo hostil, benévolo-, pueden tener diferentes efectos en las estudiantes, así como explorar las 

manifestaciones de sexismo en las distintas áreas de estudio y sus efectos a nivel de salud mental y 

trayectorias educativas. En línea con la aproximación de algunas investigaciones internacionales, sería 

interesante profundizar y comparar la experiencia de sexismo percibido entre estudiantes mujeres y hombres 

a nivel nacional, y sus repercusiones en el ámbito educativo y de salud mental. Por ejemplo, estudios 

realizados por Bradley-Geist et al. (2015) han profundizado en el rol de la exposición a comentarios y eventos 

sexistas en la autoestima y aspiraciones profesionales de hombres y mujeres. Investigaciones de esta índole 

permitirían ahondar en las particularidades de las experiencias universitarias en hombres y mujeres, 

reconocer las similitudes y diferencias en la manera en que los eventos sexistas influyen sobre sus respectivas 

trayectorias y, así, favorecer al desarrollo de planes de acción a nivel universitario por una educación 

equitativa.  

Por último, y considerando que este estudio no consideró las diferencias entre experiencias de sexismo 

percibidas dependiendo de la carrera de estudio, se espera en el futuro poder profundizar en este ámbito. 

Sobre este aspecto, diversas investigaciones se han centrado en la experiencia de estudiantes mujeres el área 

STEM (Canales et al., 2022; Salinas et al., 2023); sin embargo, también es pertinente evaluar las 

particularidades de otras áreas de estudio (Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, y Salud). 

Se cree que cada área de estudio se caracteriza por un conjunto de particularidades que pueden influir en la 

generación de ambientes más propicios u hostiles para las trayectorias educativas. Identificar estos, en 

relación con las consecuencias del sexismo, puede ser una manera para guiar la toma de decisiones y 

desarrollo de líneas de acción situadas a las necesidades del contexto. 
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En conclusión, este trabajo muestra que el sexismo que viven las universitarias repercute de forma 

directa en su malestar psicológico, pero también de forma indirecta, a través de la disminución del apoyo 

social percibido que genera el sexismo. Así, las experiencias de sexismo tienen consecuencias sobre la 

percepción de disponibilidad de apoyo, lo que se relaciona con la sensación de aislamiento y rechazo social, lo 

que, a su vez, repercute en el malestar psicológico de las estudiantes. Estos resultados reflejan el desafío de 

fomentar cambios a nivel estructural en las universidades, para así reducir las manifestaciones de prácticas 

sexistas, al igual que priorizar acciones que favorezcan la percepción de apoyo social por parte de las 

estudiantes, para contrarrestar las distintas consecuencias negativas asociadas a su bienestar psicológico 

que el sexismo genera. 
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Anexo 

 

Cuestionario 

 

1. Preguntas de Caracterización 

Preguntas Alternativas de Respuesta 

1 Sexo 1. Mujer 

2. Hombre 

2 Edad 1. 18 

2. 19 

3. 20 

4. 21 

5. 22 

6. 23 

7. 24 

8. 25 

9. 26 

10. 27 

11. 28 

12. 29 

13. 30 

14. 31 

15. 32 

16. 33 

17. 34 

18. Mayor de 34 

3 Cantidad de Hijos (as) 1. No tengo 

2. 1 

3. 2 o más 

4 Seleccione la carrera en la que actualmente se encuentra 

estudiando 

1. Actuación 

2. Agronomía e Ingeniería Forestal 

3. Antropología-Arqueología 

4. Arquitectura 

5. Arte 

6. Astronomía 

7. Biología 

8. Biología Marina 

9. Bioquímica 

10. Ciencia Política 

11. College en Ciencias Naturales y Matemáticas 

12. College en Ciencias Sociales 

13. Comunicaciones 

14. Construcción Civil 

15. Derecho 

16. Enfermería 

17. Estética 

18. Filosofía 

19. Física 

20. Fonoaudiología 

21. Geografía 

22. Historia 

23. Ingeniería 

24. Ingeniería Comercial 

25. Kinesiología 

26. Letras Hispánicas 

27. Letras Inglesas 

28. Matemáticas y Estadística 

29. Medicina 

30. Medicina Veterinaria 

31. Música e interpretación musical 

32. Nutrición 

33. Odontología 
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34. Pedagogía en Educación Física y Salud 

35. Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) 

36. Pedagogía en Educación Parvularia 

(Villarrica) 

37. Pedagogía en Inglés 

38. Pedagogía en Religión Católica 

39. Pedagogía General Básica (Santiago) 

40. Pedagogía General Básica (Villarrica) 

41. Pedagogía Media en Ciencias Naturales y 

Biología 

42. Pedagogía Media en Física 

43. Pedagogía Media en Matemáticas 

44. Pedagogía Media en Química 

45. Planificación Urbana 

46. Psicología 

47. Química 

48. Química y Farmacia 

49. Sociología 

50. Trabajo Social 

51. Teología 

52. Terapia Ocupacional 

5 Año de ingreso a su actual carrera de estudio 1. 2021 

2. 2020 

3. 2019 

4. 2018 

5. 2017 

6. 2016 

7. 2015 

8. 2014 

9. 2013 

10. 2012 

11. Antes del 2012 

6 Marque la dependencia de su colegio de egreso 1. Particular Pagado 

2. Particular Subvencionado 

3. Municipal 

7 En nuestra sociedad hay quienes tienden a ubicarse en los 

niveles más altos y grupos que tienden a ubicarse en los 

niveles más bajos de la sociedad, ¿dónde te ubicarías? 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

8 Marca el año de estudio en el que actualmente te encuentras 1. 1er año 

2. 2do año 

3. 3er año 

4. 4to año 

5. 5to año 

2. Apoyo Social Percibido 

Por favor, contesta las siguientes preguntas pensando en las experiencias que has tenido en el CONTEXTO UNIVERSITARIO y 

tomando en consideración a todas las personas que forman parte de este contexto (PROFESORES/AS, COMPAÑEROS/AS, 

FUNCIONARIOS/AS, AYUDANTES, etc.).  

Estas preguntas no hacen referencia a una experiencia en particular; puedes contestarlas con toda libertad pensando en todas las 

experiencias que has tenido en el contexto universitario. 

Preguntas Alternativas de Respuesta 

1 Tengo la seguridad de que algunas de estas personas tratan de 

ayudarme 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

2 Puedo contar con algunas de estas personas cuando tengo 

problemas 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 
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3 Cuando tengo alegrías o penas puedo compartirlas con algunas 

de estas personas 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

4 Puedo conversar de mis problemas con algunas de estas 

personas 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

5 Cuando necesito algo, sé que alguna de estas personas me 

puede ayudar 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

6 Cuando tengo penas o alegrías, sé que alguna de estas 

personas me puede ayudar 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

7 Algunas de estas personas me ofrecen consuelo cuando lo 

necesito 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

8 Algunas de estas personas se interesan por lo que yo siento 1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

9 En el caso de vivir una situación de discriminación por ser 

mujer, siento que puedo recurrir a las autoridades de mi 

carrera de estudio para ayudarme 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

10 En el caso de vivir una situación de discriminación por ser 

mujer, siento que puedo recurrir a redes y/o iniciativas de mi 

carrera de estudio para ayudarme (Centros de Estudiantes, 

Vocalías, etc.) 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

11 En el caso de vivir una situación de discriminación por ser 

mujer, siento que puedo recurrir a los centros de atención 

estudiantil que brinda la universidad (Dirección de Equidad de 

Género, Fonos de Violencia de Género, Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, etc.) 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

12 En el caso de vivir una situación de discriminación por ser 

mujer, siento que puedo recurrir a las autoridades de la 

universidad (OMBUDSMAN; Directores, etc.) 

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

3. Malestar Psicológico 

Por favor, contesta a las siguientes preguntas con completa honestidad. Recuerda que este cuestionario es completamente 

confidencial y anónimo. 

Preguntas Alternativas de Respuesta 

1 Siento que tengo problemas para quedarme dormida o 

mantenerme dormida 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

2 No siento interés por las cosas 1. Nunca 

2. Casi nunca 
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3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

3 Me culpo a mí misma por las cosas 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

4 Estoy satisfecha con mi vida 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

5 Me siento irritada 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

6 Pienso que la gente estaría mejor sin mi 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

7 Me siento débil 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

8 Me siento asustada 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

9 Uso alcohol y drogas para sobrellevar las mañanas 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

10 Me siento inútil 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

11 Me cuesta concentrarme 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

12 Me siento desesperanzada del futuro 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

13 Soy una persona feliz 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 
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4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

14 Pensamientos perturbadores vienen a mi cabeza y no puedo 

dejar de pensar en ellos 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

15 Tengo un estómago delicado 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

16 Siento que algo malo va a pasar 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

17 Me siento nerviosa 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

18 Siento que hay algo malo conmigo 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

19 Me siento triste 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

20 Me siento estresada en mi carrera de estudio 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

21 Me siento satisfecha en mi carrera de estudio 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

22 No estoy estudiando al nivel en que solía ser 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

23 Tengo problemas en mi carrera de estudio por mi ingesta de 

alcohol o drogas 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

24 Siento que no me está yendo bien en mi carrera de estudio 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 
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5. Casi siempre 

25 Me siento sola 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

26 En general me meto en discusiones 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

27 Las personas critican mi ingesta alcohólica (o uso de drogas) 

[Si no aplica, marca “NUNCA”] 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

28 Me cuesta llevarme bien con las demás personas 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

29 Me siento satisfecha con mi relación con el resto de las 

personas 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Con frecuencia 

5. Casi siempre 

4. Autoeficacia Académica 

Por favor contesta las siguientes preguntas pensando en tus experiencias educativas en el CONTEXTO UNIVERSITARIO (los 

cursos que has tomado, las pruebas, controles, presentaciones, informes y trabajos que has realizado, etc.). Sobre tus experiencias, 

consideras que tienes las capacidades para... 

Preguntas Alternativas de Respuesta 

1 Encontrar la manera para obtener lo que quiero, aunque 

alguien se me oponga 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

2 Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

3 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a 

alcanzar mis metas 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

4 Tengo la confianza en que podría manejar eficazmente 

acontecimientos inesperados 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5 Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones 

imprevistas 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

6 Cuando me encuentro en dificultades, puedo permanecer 1. Nunca 
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tranquila porque cuento con las habilidades necesarias para 

manejar situaciones difíciles 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

7 Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo 1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

8 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo 

necesario 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

9 

Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me 

ocurre qué debo hacer 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

10 Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me 

ocurren varias alternativas de cómo resolverlo 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Persistencia Académica 

Por favor, contesta las siguientes preguntas pensando en la experiencia que has tenido en el CONTEXTO UNIVERSITARIO 

Preguntas Alternativas de Respuesta 

1. ¿Qué probabilidad hay de que vuelvas a matricularte el 

próximo semestre en la misma carrera? 

1. Nada 

2. Muy poca 

3. Poca 

4. Algo 

5. Mucha 

2 ¿Has pensado en algún momento abandonar la carrera? 1. Sí 

2. No 

3 Si marcas "sí" ¿Por qué razón has pensado abandonar la 

carrera? Si marcas "no", omite esta pregunta 

1. Motivos de salud mental 

2. Exigencia y carga académica 

3. Discriminación por ser mujer 

4. Motivos económicos 

5. Desmotivación para estudiar 

6. Falta de apoyo institucional 

7. Motivos familiares 

8. Rendimiento académico 

9. Otros 

6. Inventario de Sexismo 

Por favor, contesta cada una de las siguientes preguntas pensando en las experiencias que has tenido en tu CONTEXTO 

UNIVERSITARIO DE ESTUDIO y tomando en consideración actores como PROFESORES/AS, COMPAÑEROS/AS, AYUDANTES, 

FUNCIONARIOS/AS. (Recuerda que este cuestionario es completamente confidencial y anónimo). Es decir, piensa si estas 

situaciones le han sucedido con alguna/s de las personas previamente mencionadas 

Preguntas Alternativas de Respuesta 

1 ¿Cuántas veces han intentado propasarse contigo por ser 

mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

2 ¿Cuántas veces te han faltado el respeto por ser mujer? 1. Nunca 
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2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

3 ¿Cuántas veces has querido enfrentar a estas personas por 

discriminar a las mujeres? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

4 ¿Cuántas veces te has enojado por haber sido objeto de 

discriminación sexual? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

5 ¿Cuántas veces te han dicho frases que te discriminan 

sexualmente? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

6 ¿Cuántas veces te has enfrascado en una discusión o pelea 

sobre alguna frase o conducta de discriminación sexual hacia ti 

o a alguien más? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

7 ¿Cuántas veces se han reído, molestado, amenazado, te han 

empujado o pegado por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

8 ¿Cuántas veces te han excluido de participar en alguna 

actividad por ser mujer? (por ejemplo, participar en un grupo 

de trabajo, postular a una ayudantía, participar de una 

organización estudiantil, participar de una actividad 

extraprogramática, etc.) 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

9 ¿Cuántas veces te han tratado con delicadeza por ser mujer? 

(ej.: han cuidado el lenguaje frente a ti) 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

10 ¿Cuántas veces te han aconsejado no realizar una tarea de 

mayor dificultad por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

11 ¿Cuántas veces te han infantilizado por ser mujer? 1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 
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12 ¿Cuántas veces te han hecho un “mansplaining” por ser mujer? 

(Mansplaining: cuando un hombre repite o explica lo que una 

mujer dice, sin reconocer su conocimiento sobre el tema) 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

13 ¿Cuántas veces te han tratado de manera condescendiente por 

ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

14 POR ÚLTIMO, Ahora, pensando particularmente en cada una 

de las personas que componen la comunidad universitaria: 

¿Cuántas veces tus PROFESORES/AS te han tratado de 

manera injusta por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

15 ¿Cuántas veces tus COMPAÑEROS/AS de carrera te han 

tratado de manera injusta por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

16 ¿Cuántas veces los/as FUNCIONARIOS/AS 

(administrativos/as, profesionales) te han tratado de manera 

injusta por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

17 ¿Cuántas veces los/as AYUDANTES te han tratado de manera 

injusta por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

18 ¿Cuántas veces has escuchado a estas personas hacer bromas 

degradantes o que discriminan a la mujer? (profesores/as, 

compañeros/as, funcionarios/as, ayudantes) 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

19 Pensando en las experiencias que has vivido en tu contexto 

universitario: 

¿Cuántas veces te has visto forzada a botar o no tomar un 

ramo para alejarte o evitar alguna situación de discriminación 

por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 

20 ¿Cuántas veces te has visto forzada a salirte de un grupo de 

trabajo u organización estudiantil para alejarte o evitar ser 

discriminada por ser mujer? 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. A veces 

4. Muchas 

5. Buena parte del tiempo 

6. Casi todo el tiempo 
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