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1CIAE CENTRO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE CHILE

El efecto de las pruebas competitivas en el 
desempeño de las mujeres

• Las pruebas competitivas, como la PSU, perjudican el desempeño de las mujeres tanto 
en Matemáticas como en Lenguaje. 

• Este efecto negativo en las mujeres depende de su desempeño académico en 
Matemáticas, siendo mayor en las estudiantes de mayor desempeño. En Lenguaje, no se 
encontraron diferencias según nivel de rendimiento.

• Su existencia se asocia al rol de los estereotipos sociales y a otras brechas de género, 
como la disposición a competir, la aversión al riesgo y el rendimiento en contextos con 
restricción de tiempo. 

Considerando que en Chile el acceso a la universidad depende de los resultados en pruebas competitivas, 
un equipo de investigadores del CIAE y del Núcleo Milenio sobre Movilidad Intergeneracional indagó en 
cómo estas pruebas afectan las brechas de género.
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Estas brechas se asocian a diferencias de género en el rendimiento, donde las mujeres tienden a obtener mejores 
puntajes en las pruebas de Lenguaje que los hombres, mientras que en muchos países ocurre lo opuesto en 
Matemáticas2. 

Considerando que en Chile el acceso a la educación superior depende de los resultados en pruebas competitivas, 
las cuales tienen un alto impacto en las trayectorias estudiantiles, un equipo de investigadores del Centro de 
Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile y del Núcleo Milenio sobre Movilidad Intergeneracional, 
indagó en cómo estas pruebas afectan las brechas de género. Para ello, se usaron datos de parejas de hombres y 
mujeres mellizos, y se compararon sus resultados en la prueba SIMCE de 2° Medio, test no competitivo, y en la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU), que es competitiva y tiene un alto impacto. Estos datos permitieron 
comparar a estudiantes que provienen de un mismo hogar, pero que son de distinto género. 

Utilizando un modelo econométrico, el equipo estimó el puntaje predicho en el SIMCE de 2° Medio y la PSU de 
estudiantes con características promedio en todas las variables consideradas, esto es, rendimiento escolar, 
establecimiento educacional y nivel socioeconómico, entre otros, quienes solo difieren en su género. Los 
resultados muestran que, en Matemáticas, los hombres obtienen mejores puntajes SIMCE que las mujeres y que 
esta brecha crece en la PSU. En Lenguaje, las mujeres superan a sus pares hombres en la prueba SIMCE, sin 
embargo, en la PSU la brecha se revierte favoreciendo a los hombres (ver figura 1). Estimaciones adicionales, en 
las que se separaron a las y los estudiantes según su nivel de rendimiento académico previo, muestran que el efecto 
negativo de las pruebas competitivas en las mujeres crece en las estudiantes de mayor rendimiento en 
Matemáticas, mientras que en Lenguaje afecta a todas las estudiantes por igual.

nivel internacional, las mujeres están sobrerrepresentadas en las Ciencias Sociales, Humanidades, 
Educación y Salud, mientras lo opuesto ocurre en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas1.A

Figura 1. Puntajes predichos para estudiantes según género.
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Estos resultados dan cuenta de que las pruebas competitivas afectan negativamente a las mujeres, incluso en 
áreas donde éstas suelen tener mejor desempeño, como Lenguaje. Estudios previos han mostrado que las 
mujeres tienden a estar menos dispuestas a competir y a correr riesgos que los hombres, y que su desempeño 
se ve perjudicado en contextos donde hay restricciones de tiempo3 . Posiblemente, el efecto negativo de las 
pruebas competitivas en su desempeño es también reflejo de estas otras brechas de género. 
Como ya se mencionó, en el caso de Matemáticas, las pruebas competitivas afectan de forma negativa 
especialmente a las mujeres de mayor rendimiento, posiblemente debido al estereotipo que asocia las 
matemáticas con lo masculino. En particular, las mujeres de desempeño sobresaliente en el área podrían 
verse más expuestas a este estereotipo, al recibir más frecuentemente comentarios como “tu rendimiento 
es muy bueno para ser mujer”. Esto podría disminuir la confianza en sus propios conocimientos, perjudicando 
su rendimiento. En efecto, el rendimiento de las estudiantes podría verse afectado por un fenómeno llamado 
“Amenaza del Estereotipo”, que apunta a cuando una persona, que pertenece a un grupo socialmente 
estereotipado (debido a su raza, sexo, u otra condición), asume inconscientemente los aspectos negativos de 
los estereotipos ligados a su condición, lo que le afecta no solo psicológicamente, sino que puede llegar a 
impactar en su rendimiento académico o laboral. La amenaza del estereotipo les produciría estrés, 
motivándoles a monitorear activamente su desempeño e intentar evitar pensamientos negativos4, utilizando 
recursos mentales (memoria de trabajo) que podrían haber ayudado a resolver la prueba de mejor modo.   
Las y los autores del estudio recomiendan que las brechas de género en las pruebas competitivas sean 
consideradas en la sala de clases y en las políticas educacionales. Por ejemplo, a nivel de establecimientos 
educacionales, recomiendan usar materiales educativos que eviten los estereotipos de género, priorizar la 
realización de varias evaluaciones de baja ponderación por sobre exámenes de alto impacto, y considerar 
intervenciones que enseñen a sus estudiantes a manejar el estrés y la ansiedad asociados a competir. Al 
mismo tiempo, sugieren generar políticas de ingreso a la educación superior que consideren tales 
disparidades. Buenos ejemplos son la existencia de dos oportunidades en el año para rendir la PAES (Prueba 
de Acceso a la Educación Superior) y las cuotas de género en el ingreso a determinadas carreras, que puedan, 
en el corto plazo, ayudar a aminorar la segregación de género por áreas de estudio.

La cultura es central para explicar las brechas de género

Si bien la literatura ha encontrado que las mujeres están menos dispuestas a competir y son 
más aversas al riesgo que los hombres, estas diferencias se vinculan con el rol de las mujeres 
en la sociedad. El estudio de Gneezy y otros autores, por ejemplo, sigue un enfoque 
experimental para comparar actitudes hacia la competencia en una sociedad patriarcal y en 
otra matrilineal. Mientras en la primera, los hombres estaban más dispuestos a competir, lo 
opuesto ocurría en la sociedad matrilineal. Otros estudios han mostrado resultados que 
también dependen de las características de las sociedades en relación a las brechas de género 
en la disposición a tomar riesgos5.  
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