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Presentación 
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La Universidad de Concepción, a través de su Plan Estratégico 
Institucional 2021-2030 (Universidad de Concepción, 2020) ha 
establecido entre sus compromisos y lineamientos la equidad, la 
inclusión y la responsabilidad social que promueven el respeto por la 
diversidad y la tolerancia, y al mismo tiempo impulsan en la agenda 

institucional la capacidad, intención y obligación de vincularse de forma ética 
con la comunidad, bajo líneas de acción que tributen al bien común.

En esa misma línea, y dentro de los Lineamientos Institucionales de la 
Universidad, se establece el potenciamiento de una comunidad comprometida 
con la inclusión y la equidad de género, en miras de transversalizar enfoques 
de género que permitan espacios igualitarios y libres de violencias. 

En este marco, el año 2023 la Universidad de Concepción lanza su Política 
Institucional de Igualdad de Género y Diversidad Sexual (Universidad de 
Concepción, 2023), que entre sus orientaciones señala que la Universidad 
transversalizará la perspectiva de género en la gestión académica, de 
investigación y administrativa universitaria. Esto en línea con los valores y 
principios institucionales promueve la eliminación de brechas existentes, 
propiciando la igualdad de género en actividades de formación, gestión, 
vinculación con el medio, investigación, innovación y emprendimiento.

Bajo este compromiso institucional, las recomendaciones para 
la incorporación de la perspectiva de género a proyectos de 
investigación e innovación se sitúan como una herramienta 
que permite observar, repensar y evaluar los procesos de 
la construcción de conocimientos en claves de género que 
contribuyan a un ecosistema CTCI más amplio y diverso.
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Este documento forma parte de la ejecución del proyecto institucional InES 
Género  “Construyendo redes asociativas para la reducción de brechas de 
género en I+D+i+e en la Universidad de Concepción”. Este proyecto está 
bajo la dependencia de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y es 
financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). 
Su objetivo principal es generar oportunidades y capacidades en el ámbito 
académico, liderazgo y cooperación para disminuir las brechas de género 
dentro de la Universidad de Concepción en los campos de investigación, 
desarrollo, innovación y emprendimiento.

En esta guía de recomendaciones, se entiende por principal premisa que 
el ejercicio investigar, lejos de ser entendido como producto, es más bien 
un proceso que se compone de múltiples etapas y aristas, y que como 
consecuencia, presenta diversas oportunidades de diálogo con la perspectiva 
de género.

En definitiva, integrar enfoques de género a los procesos de investigación 
nos permite contribuir a la transformación y dinamización de un campo 
que históricamente se ha reconocido como androcéntrico. Esto implica 
abordar los sesgos de género que han obstaculizado la participación y 
reconocimiento de mujeres en la ciencia (Maffía, 2006). Al mismo tiempo, 
esta práctica puede mejorar la calidad, el rigor, la creatividad y la relevancia 
social en la creación de conocimientos (Institut de Ciènces del Mar, 2022). La 
invitación es a descubrir y ampliar las perspectivas en el ecosistema CTCI, 
en miras de una ciencia justa y sana.
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Antecedentes
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Desde un escenario a escala nacional, que abre una agenda de 
Estado en torno a la transversalización de género, entendida como 
la integración sistemática de la perspectiva de género en todos los 
sistemas y estructuras (MinMujer, 2023), su incorporación en el 
sistema CTCI chileno, expresada a través de la Política Institucional 

de Equidad de Género en Ciencia y Tecnología (Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo, 2017) y la Política Nacional de Igualdad de Género 
en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, 2021), donde se implica reconocer y 
abordar las desigualdades de género existentes en estos campos.  

Hacernos cargo de estas brechas y desigualdades permite robustecer un 
sistema de investigación. Existe evidencia que sostiene que equipos más 
diversos tienen mayor calidad científica y productividad (Schiebinger, 1999). 
Dejar esta perspectiva fuera, no solo ha generado, en algunos casos llegar 
a conclusiones erradas y desarrollos perjudiciales, sino que dejar preguntas 
sin voz ni respuesta.

Revertir esta situación se logra mediante la implementación de políticas y 
prácticas que promuevan la igualdad de género y la inclusión de mujeres y 
diversidades de género en todas las etapas de la investigación y el desarrollo. 
Incluye medidas como la promoción de la participación femenina en áreas 
STEM, la implementación de criterios de evaluación sensibles al género en 
la asignación de recursos y el fomento de ambientes de trabajo inclusivos 
y libres de discriminación. Es por esta razón, que, de manera progresiva, 
las líneas de financiamiento en estas áreas han incorporado en sus bases 
explicitar como se incorpora este enfoque en dichos procesos. 

Este enfoque busca no sólo aumentar la presencia de mujeres 
en CTCI, sino de forma sinérgica integrar análisis de género 
en la investigación para asegurar que los productos de ciencia 
y tecnología reconozcan y atiendan equitativamente las 
diferencias y las amplias necesidades de la sociedad actual.
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La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), dependiente del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, asume un 
compromiso sólido con la equidad de género en su campo de acción. A 
través de la implementación de medidas concretas y estratégicas, ANID 
busca promover una participación más equitativa de mujeres y hombres, 
reconociendo que esto fortalece los procesos de investigación, innovación 
y el desarrollo científico-tecnológico.

Desde la publicación de informes estadísticos sobre participación 
de mujeres hasta la inclusión de medidas de género en las bases de 
postulación, ANID instala un plan de acción para reducir las brechas 
de género y eliminar las barreras que mayormente las mujeres en el 
ámbito científico. Además, mediante la creación de mesas de equidad 
y el desarrollo de políticas institucionales, la Agencia se compromete 
a avanzar hacia un sistema más inclusivo, diverso y transparente en el 
campo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación.

Con objetivos estratégicos claros y acciones específicas, ANID se posiciona 
como un actor clave en la construcción de una cultura de equidad de 
género en la investigación y el desarrollo en Chile. Este compromiso no 
solo implica la promoción de la participación de las mujeres en todos 
los niveles y roles dentro del sistema, sino también la generación de 
conocimiento y la sensibilización de la comunidad científica y tecnológica 
en torno a la importancia de la igualdad de oportunidades para todas las 
personas, independientemente de su género.

Siguiendo esta línea, la Universidad de Concepción en su Política 
de Investigación, Creación Artística y de Conocimiento, Innovación 
y Emprendimiento (Universidad de Concepción, 2022), establece el 
principio de inclusión y equidad de género y señala que la institución 
debe hacerse cargo de las inequidades de género existentes en aquellas 
áreas de la creación de conocimientos.
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¿Por qué
incorporar el 
enfoque de 
género en la 
construcción de 
la ciencia y el 
conocimiento?
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El enfoque de género es una forma de aproximarse a un problema 
de investigación desde el reconocimiento de las diferencias sexo-
genéricas, lo que se expresa en todas las fases del proceso de 
investigación. Este enfoque busca promover un conocimiento más 
inclusivo y diverso, que integre las experiencias y perspectivas de 

todos los géneros (Chaparro, 2021).

Este enfoque nos invita a repensar las ciencias y las prácticas 
de investigación, desafiando la supuesta objetividad científica 
y desmontando el colonialismo del conocimiento. Reconoce 
la importancia de construir conocimiento en colaboración 
con quienes poseen saberes basados en sus experiencias. 
Además, integra una perspectiva interseccional que reconoce 
la diversidad cultural como un factor que incide en las formas 
de pensar y hacer ciencia (Medina, 2019).

El objetivo es fomentar la creación de conocimientos situados (Haraway, 1995), 
reconociendo que el conocimiento no es una entidad abstracta y universal, 
sino que surge de contextos específicos que incluyen diversas dimensiones 
como el lugar, el tiempo, las experiencias y las visiones de quienes lo 
producen. Se busca generar una reflexión crítica que desafíe la concepción 
tradicional de la objetividad, la cual asocia esta última con la neutralidad. 
Como Haraway señala “lucho a favor de políticas y de epistemología de la 
localización, del posicionamiento y de la situación, en las que la parcialidad 
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y no la universalidad es la condición para que sean oídas las pretensiones 
de lograr un conocimiento racional” (p. 335). De esta manera avanzaremos 
hacia prácticas de investigación equitativas y asociativas. 

En esta línea, Harding (1986) adopta una perspectiva feminista para analizar la 
ciencia, desafiando su supuesta objetividad y proponiendo alternativas para una 
ciencia más inclusiva. Su enfoque busca cuestionar las visiones dogmáticas de la 
ciencia en relación con el género, con el fin de superar los sesgos androcéntricos, 
que históricamente han excluido o subestimado las perspectivas de género en 
la investigación. Se aboga por la promoción de una diversidad de enfoques que 
permitan abordar de manera integral fenómenos complejos. Para lograr esto, 
es crucial reconocer la influencia de las construcciones sociales de género 
en la producción de conocimientos. Esto implica una reflexión crítica sobre 
cómo el género influye en la formulación de teorías, la selección de temas de 
investigación y la interpretación de resultados . 

También Biglia y Vergés-Bosch (2016) y Harding (1986) proponen una 
serie de recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en 
las distintas fases de investigación. Estas recomendaciones incluyen la 
reflexión sobre la equidad de género en los equipos de investigación, el 
diseño del proyecto teniendo en cuenta las experiencias y necesidades de 
todos los géneros, la implementación de prácticas investigativas que eviten 
reproducir estereotipos y discriminaciones, y la difusión de resultados que 
consideren las contribuciones de las mujeres y las dinámicas de género. 
Además, enfatizan la importancia de una metodología que sea coherente 
con los postulados feministas y que se adapte a las especificidades de cada 
investigación.
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Crédito: Esteban Paredes Drake.
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¿Cómo
incorporar 
el enfoque 
de género en
I+D+i+e?
Recomendaciones 
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Diagrama 1. Senderos de igualdad en I+D+i+e

A continuación, se presentan algunas de las preguntas orientadoras que 
buscan ser un punto de inicio a la reflexión y pueden orientar la incorporación 
del enfoque de género en cada etapa de la investigación.

Senderos de igualdad en I+D+i+e
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4.1
Planificación y conformación 
del equipo de investigación
En esta etapa inicial es crucial considerar la perspectiva de género desde la 
conformación misma del equipo de investigación. Se deben tener en cuenta 
múltiples aspectos, como el equilibrio de género al interior del equipo, la 
inclusión de voces diversas en la formulación y construcción del equipo y 
las relaciones de género contenidas, si es posible, con el objeto de estudio.

Para ello, en términos generales se recomienda fomentar la diversidad 
de género en la composición del equipo, promoviendo en lo posible una 
participación equitativa entre hombres y mujeres. 

En línea con ello, se espera que se establezcan condiciones laborales 
equitativas entre los y las integrantes de los equipos de investigación, 
sin sesgos ni estereotipos de género. Todo ello, bajo mecanismos de 
comunicación abierta y respetuosa.

A continuación, se presentan las preguntas orientadoras en la etapa de 
planificación y conformación de equipos de investigación:

¿Hay equilibrio de género en el equipo de investigación? ¿Hay 
diversidad cultural, funcional, generacional, disciplinaria y de 
género en el grupo?

¿Cómo se realizan los procesos de toma de decisiones?

¿Cómo se realiza el reparto de tareas en el equipo de investigación? 
¿Existe un equilibrio entre las tareas de organización, gestión y de 
investigación?

¿Las condiciones de trabajo permiten que todas las personas 
implicadas puedan conciliar vida laboral, personal y familiar de 
manera adecuada y suficiente?
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4.2
Diseño del proyecto de investigación
Durante esta etapa, en medio de la formulación del marco conceptual, 
metodológico y operativo del proyecto, es fundamental integrar la 
perspectiva de género desde la formulación de preguntas de investigación, 
hasta la selección de métodos y herramientas de análisis.

Se recomienda incorporar preguntas de investigación específicas sobre la 
dimensión de género, considerando la influencia que pueden tener sobre el 
objeto de estudio. Así mismo, se sugiere utilizar enfoques metodológicos que 
sean sensibles al género, de modo que capturen y se analicen las diversas 
experiencias y realidades sexogenéricas.

Finalmente, se recomienda una evaluación periódica y transversal de las 
relaciones de género al interior de los equipos de investigación.

Para una orientación más precisa, se presentan las preguntas orientadoras:

¿Para qué o quiénes queremos hacer la investigación? 

¿Qué supuesto guían o qué hipótesis se intentan comprobar y qué 
influencias de género se tienen en cuenta?

¿Por qué queremos hacer la investigación? ¿Cuáles son nuestras 
motivaciones?

¿Las hipótesis y preguntas de investigación son sensibles a las 
dinámicas sociales de género?

¿El lenguaje y terminología que se utiliza reproduce binarismos, 
estereotipos y discriminaciones?

¿Se ha planteado la importancia del tema de investigación para 
las distintas personas involucradas y cómo formularlo para no 
reproducir discriminaciones?
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En el momento de definir las técnicas de recolección y generación 
de datos, ¿hemos pensado en los efectos de nuestra intervención 
en las personas participantes?

¿Cómo se ha definido la muestra? ¿Qué datos, casos y experiencias 
se consideran válidas?

¿Se han previsto criterios para evaluar el impacto de género de la 
investigación?

¿Cómo se prevé el impacto de los períodos de embarazo o de 
enfermedad dentro de los cronogramas de trabajo? ¿Se organiza 
el trabajo para poder realizar desde casa sin alargar las jornadas 
laborales? ¿Se prevé la realización de reuniones virtuales dentro 
de las horas de trabajo?
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Implementación del proyecto de investigación
Durante esta fase, en medio de la recolección de datos, su análisis y la 
generación de resultados, es esencial garantizar un método de recolección 
de datos con información relevante y representativa que permita comprender 
las dimensiones de género en el contexto estudiado.

Para estos efectos se recomienda incorporar un diseño muestral que 
garantice representatividad, utilizar estrategias de recolección de datos 
que sea sensible al género, considerando las posibles barreras de acceso o 
sesgos en la participación. A su vez, se sugiere abordar los datos recogidos 
incorporando variables de género, de modo que se identifiquen patrones, 
desigualdades o impactos diferenciados por sexo y/o género.

Para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en esta etapa, 
se recomiendan las siguientes preguntas orientadoras:

¿Se recopilan y generan datos que permitan cuestionar los 
estereotipos de sexo/género durante todo el ciclo de la investigación 
y que pueden ser parte de las publicaciones finales?

En el caso de hacer una investigación con técnicas participativas, 
¿las y los participantes tienen a su alcance toda la información 
para poder incidir en los procesos de toma de decisión de la 
investigación y de análisis de los datos?

En el momento de la aplicación de las técnicas, ¿estamos 
respetando a las personas y sujetos (humanos o animales) con los 
que trabajamos?

En el caso de encontrar algún resultado que contradiga totalmente 
nuestras expectativas, ¿somos capaces de darle la importancia 
que tiene?

4.3
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4.4
Resultado, impacto y difusión de la investigación
Es fundamental considerar perspectivas de género en el análisis de datos y 
la generación y comunicación de resultados, pues es en esta etapa donde el 
proceso de investigación puede vincularse ampliamente con el medio y por 
lo tanto producir mayores impactos, garantizando relevancia y aplicabilidad.

Desde aquello, se recomienda presentar los resultados de manera clara y 
accesible, destacando las implicancias de género y las eventuales medidas 
de acción. Además, se sugiere promover la participación de grupos diversos 
en la difusión de resultados, asegurando que se visibilice la diversidad de 
género en las voces involucradas. 

Para estos efectos, se sugieren las siguientes preguntas:

¿Nuestra interpretación de los resultados es respetuosa con la 
opinión de las personas participantes? ¿Se realizan generalizaciones 
indebidas (negando diferencias y homogeneizando nuestra 
muestra y contexto)?

¿El análisis muestra gráficos, estadísticas, figuras, narrativas que 
tratan los aspectos o las diferencias de género que han surgido a 
lo largo de proyecto?

Se visibilizan las contribuciones de la investigación que son 
transformadoras de género? ¿Se da la misma importancia a todas 
las voces participantes?

¿Hay acuerdos en el orden de firma de los artículos? ¿Son explícitos 
o implícitos?

¿Se tiene en cuenta el lenguaje y las imágenes no sexistas?

¿Nos hemos abierto a la valoración y crítica de los resultados por 
parte de los sujetos interesados y no solamente para la academia?
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¿Se han considerado formas de distribución de los resultados 
que no sean solo para un público académico? ¿Ofrecemos un 
conocimiento reutilizable para las subjetividades/colectividades 
implicadas?

En definitiva, para incorporar la perspectiva de género en la investigación, es 
relevante fomentar la formación de equipos diversos y equilibrados, adoptar 
un diseño de proyecto inclusivo que cuestione los supuestos de género, 
recoger y analizar datos con sensibilidad hacia las dinámicas de género, y 
difundir los resultados de forma justa y accesible.

Estas prácticas promueven la equidad, enriquecen la calidad científica y el 
impacto de los estudios, asimismo aseguran que la investigación, entendida 
como proceso, refleje y atienda las necesidades de toda la sociedad, 
promoviendo una ciencia transformadora, más inclusiva, pertinente y 
representativa de la diversidad. 
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