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ABSTRACT

Introduction: the literature states the importance of self-regulation and gender in school contexts. Therefore, 
it is necessary to review the published evidence on how the two variables interact. 
Objective: to describe research that addresses the variables gender and self-regulation in school contexts.
Methods: a review was carried out using the PRISMA method, searching three databases, Scopus, Web of 
Science (WOS), and SciELO in July 2023, considering studies in early childhood, primary and secondary school 
contexts.
Results: nineteen out of 94 articles identified were analyzed. All of these are quantitative and mostly 
explanatory. The reported results indicate that female students showed higher levels of self-regulation than 
male students There are clear differences in results across cultures, and gender is used as a predictor and 
moderator of self-regulation and other variables. On the language used to refer to gender, 17 publications 
were found that use terms referring to biological rather than gender differences. 
Conclusions: the results show the importance of the gender variable on self-regulation when used as a 
predictor and moderating variable. The need to take care with the language used to refer to gender and to 
justify the reasons for collecting data on this variable is evident, for the respective interpretations of the 
studies.

Keywords: Gender Studies; Self-Control; Self-Regulation.

RESUMEN

Introducción: la literatura declara la importancia de la autorregulación y el género en contextos escolares. 
Por ello es necesario revisar la evidencia publicada sobre cómo interactúan ambas variables.
Objetivo: describir las investigaciones que aborden las variables género y autorregulación en contexto 
escolar.
Métodos: se lleva a cabo una revisión con el método PRISMA, indagando en tres bases de datos, Scopus, Web 
of Science (WOS), y SciELO en julio de 2023, donde se consideraron estudios en contexto escolar de primera 
infancia, primaria y secundaria.
Resultados: se analizaron 19 de 94 artículos identificados. De ellos, todos son cuantitativos y mayormente 
de tipo explicativo. Las medias declaradas señalan que las estudiantes de género femenino mostraron niveles 
más altos de autorregulación que los de género masculino. Se muestran claras diferencias de resultados 
entre distintas culturas, y género es usado como variable predictora y moderadora de la autorregulación 
y otras variables. Sobre el lenguaje usado para referirse al género, se hallaron 17 publicaciones que usan 
términos referidos a diferencias biológicas y no de género.

© 2024; Los autores. Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original 
sea correctamente citada 

1Universidad Católica de la Santísima Concepción. Facultad de Ciencias de la Educación. Concepción, Chile.
3Universidad San Sebastián. Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación. Concepción, Chile.
4Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ciencias. Concepción, Chile.
5Universidad de Concepción. Departamento de Psicología. Concepción, Chile.

Citar como: Contreras-Saavedra C, Sáez-Delgado F, Contreras-Saavedra CE, Mella-Norambuena J, Angulo YL-. Género y autorregulación en 
estudiantes. Salud, Ciencia y Tecnología 2024; 4:615. https://doi.org/10.56294/saludcyt2024615. 

Enviado: 01-09-2023          Revisado: 13-11-2023          Aceptado: 09-12-2023          Publicado: 10-12-2023

Editor: Dr. William Castillo-González  

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.56294/saludcyt2024615
https://doi.org/10.56294/saludcyt2024615
https://orcid.org/0000-0001-5048-7759
mailto:carolina.contreras@ucsc.cl?subject=
https://orcid.org/0000-0002-7993-5356
mailto:fsaez@ucsc.cl?subject=
https://orcid.org/0000-0001-9876-1163
mailto:carla.contreras@uss.cl?subject=
https://orcid.org/0000-0002-4288-142X
mailto:javier.mellan@usm.cl?subject=
https://orcid.org/0000-0002-3331-6875
mailto:yaralopez@udec.cl?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://doi.org/10.56294/saludcyt2024615
https://orcid.org/0000-0003-3007-920X


https://doi.org/10.56294/saludcyt2024615

Conclusiones: los resultados muestran la importancia de la variable género sobre la autorregulación, al ser 
usada como variable predictora y moderadora. A la vez se evidencia la necesidad de cuidar el lenguaje para 
referir al género y fundamentar las razones por las cuales se recogen datos sobre dicha variable, para las 
respectivas interpretaciones de los estudios.  

Palabras clave: Estudio de Género; Autocontrol; Autorregulación.

INTRODUCCIÓN
La autorregulación y el género predicen los resultados académicos de los estudiantes.(1) De ahí la importancia 

de estudiar el nivel de autorregulación, que puede variar según las orientaciones socioculturales.(2) Existe 
evidencia que la capacidad cognitiva no se diferencia según el género,(3) no obstante, existe evidencia de 
diferencias de rendimiento académico según género.(4) Toda evidencia aportada sobre estas temáticas estará 
relacionada a estereotipos de rendimiento sobre género, raza y estatus socioeconómico(5,6) y la problemática 
se complejiza ya que las creencias sobre el género cambian según la etapa del desarrollo y/o según el país.(3,7)

Una perspectiva de la autorregulación presenta el desarrollo cognitivo social, donde lo social influye el 
desarrollo de habilidades y competencia social.(8,9,10,11) Desde ahí, la teoría social cognitiva también aporta al 
desarrollo de las concepciones de género, donde se integran determinantes psicológicos y socioestructurales.(12) 

Para el aprendizaje autorregulado se identifican varios modelos(13) y se considera multidimensional,(14,15) ya 
que se relaciona a otras teorías, por ejemplo: teoría de la meta,(16) valor de la tarea/expectativa;(17,18) teoría de 
la atribución,(19) autodeterminación(20) o desde el estudio de las funciones ejecutivas, como se ve desde otras 
disciplinas.(21)

Existen diferencias entre sexo y género, el sexo apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser hembra 
o macho, y el género se refiere a una construcción social de las diferencias sexuales vinculadas a lo femenino 
y lo masculino.(22) El género es una categoría biosocio-psico-econo-político-cultural asignada al sexo de origen 
histórico.(23) Además, es un orden de poder  que tiene impacto en el desarrollo humano, la identidad y la salud 
mental.(24) 

Los resultados en el estudio de las diferencias de género y sexo son diversos. Por ejemplo, se reconocen 
ventajas históricas de priorización de niños por sobre las niñas en educación, pero a la vez, se reportan efectos 
negativos en los estudiantes masculinos que creen ser inferiores académicamente a las estudiantes femeninas.
(4) Algunos países desarrollados estudian el bajo rendimiento de los niños.(25) Las pruebas estandarizadas en los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reportan alto rendimiento escolar por 
niños y niñas equitativamente. Por otro lado, en Finlandia, Eslovenia, Turquía y Grecia, las niñas superan a los 
niños de 10 a 15 puntos en ciencias, mientras que, en Estados Unidos y Dinamarca, los niños superan por 14 y 
12 puntos a las niñas.(26) Por lo tanto, existe evidencia que dicha situación es sensible a variables que modifican 
la tendencia de resultados.(27)

La presente revisión de la literatura científica busca describir estudios que consideran las variables género y 
autorregulación en contextos educativos, entendiendo que es un problema el vacío de conocimiento existente 
el no tener evidencia sobre cómo y qué se ha investigado sobre dos variables claves para la educación en 
los últimos diez años. Los objetivos específicos son: (1) Caracterizar las investigaciones en tanto, (a) Diseño 
y/o enfoques declarados, (b) Objetivos propuestos y/o preguntas de investigación declarados y (c) el uso del 
lenguaje sobre género y (2) Describir los resultados de las investigaciones que consideren las variables género 
y autorregulación.

MÉTODOS
Se implementó el método PRISMA que propone directrices para asegurar una búsqueda pertinente y precisa 

del tema de estudio;(28) se empleó el programa Rayyan.(29) Las fases de este método PRISMA son, primero, 
Identificación, se realiza la búsqueda en Scopus, Web of Science (WOS), y Scielo en julio de 2023. Las palabras 
usadas en el algoritmo de búsqueda para autorregulación fueron “self-regulation” OR “Self-Regulation 
of Learning”, para género fueron, “gender” OR “genre” y para escuela, fueron, “school” OR “student” OR 
“teachers” OR “preschool” OR “primary” OR “secondary”. La búsqueda se filtró entre los años 2012-2023 y 
no se limitó el idioma. Segundo, Cribado, para la elegibilidad de los artículos se establecen como criterios de 
inclusión, que la población sea escolar y que aborden las variables género y autorregulación. Como criterio 
de exclusión se consideró el contexto educativo universitario y revisiones de literatura. Luego de aplicar los 
criterios y eliminar los duplicados, se identificaron 77 artículos, de los que se excluyen 56 artículos. Tercero, 
Inclusión, esta fase se detalla en el siguiente flujograma:
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Figura 1. Flujograma del proceso de selección de artículos. 

RESULTADOS
Con respecto a otras variables asociadas al estudio de autorregulación y género, se observan diferencias al 

clasificar los estudios por nivel educativo. En primera infancia (de cero a cinco años), se observan otras variables 
afines a educación socioemocional como son: expresión de emociones (ID 15), habilidades socioemocionales (ID 
5), comportamiento social y emocional (ID 2) y relación cercanía conflicto (ID 1). También se abordan variables 
socioeconómicas en dos publicaciones (ID 2, 10). En el nivel educativo de primaria (de 6 a 11 años), se observa 
un cambio en las variables asociadas, pues en tres de las investigaciones se aborda rendimiento escolar (ID 
6, 17 y 11). Por otra parte, dos publicaciones de primaria coinciden en la variable educación de la madre (ID 
6 y 17). Finalmente, en secundaria (de 12 a 17 años), las variables asociadas responden a uso de tecnologías 
en ambientes escolares (ID 7 y 12) y tres hacen referencia a variables motivacionales como optimismo del 
aprendizaje (ID 9, 12, 16).
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Tabla 1. Diseño, Objetivos y Principales resultados de los estudios incluidos en la revisión

ID
Ci

ta

D
is

eñ
o

Objetivos, preguntas y/o hipótesis declaradas Resultados*

1 30

As
oc

ia
ti

vo

ex
pl

ic
at

iv
o ¿Hasta qué punto el género del niño modera 

la asociación entre la calidad de la relación 
maestro-niño y la autorregulación en niños de 
bajos ingresos en los EE. UU. y Turquía?

Solo En EE.UU., las niñas mostraron mayor 
autorregulación. El género moderó la relación entre 
conflicto profesor-niño y autorregulación. En Turquía, 
el género no fue moderador.

2 1

As
oc

ia
ti

vo

ex
pl

ic
at

iv
o Examinar si las habilidades de autorregulación 

afectiva infantil y el género moderan el vínculo 
entre la calidad del cuidado infantil y el 
desarrollo socioemocional de los niños. 

El apoyo emocional y conductual central se relaciona 
positivamente con la competencia social de los niños 
en el tiempo 2 (T2), solo para los niños. Además, se 
observó que la autorregulación afectiva modula esta 
relación.

3 31

As
oc

ia
ti

vo

ex
pl

ic
at

iv
o Investigar la invariancia de medida de la Ktpc 

en función del género y el nivel educativo.
Las niñas obtuvieron puntuaciones más altas que 
los niños en las tres dimensiones: planificación, 
ejecución y evaluación.

4 32

M
an

ip
ul

at
iv

o 

Cu
as

ie
xp

er
im

en
ta

l

1) identificar en qué medida los estudiantes 
recurren al uso de estrategias al aprender; 

2) verificar si hubo cambio de los valores 
obtenidos entre la primera y la segunda 
aplicación de la escala; y 

3) Analizar posibles diferencias en las 
puntuaciones de las dos medidas considerando 
la variable género.

Las niñas tuvieron mayor puntuación en autorregulación 
y en la dimensión Estrategias metacognitivas. Pero 
no hubo diferencias significativas en ausencia de 
estrategias y estrategias cognitivas.

5 33

As
oc

ia
ti

vo

Co
m

pa
ra

ti
va

Investigar las diferencias de género en 
la motivación para el dominio social, el 
conocimiento del vocabulario la autorregulación 
conductual, las habilidades socioemocionales y 
las relaciones entre variables en niños chinos de 
3 a 5 años de edad.

Las chicas mostraron una mejor autorregulación 
conductual y socioemocional que los chicos 

Los niños exhibieron más interacciones de dominio 
social.

6 34

As
oc

ia
ti

vo

Co
m

pa
ra

ti
va

(b) Examinar el alcance de las diferencias 
de género tempranas en la autorregulación 
conductual medida directamente y evaluada 
por el profesor en Francia, Alemania e Islandia.

En Francia y Alemania, el género no se relacionó 
con autorregulación conductual. En Islandia, los 
niños tuvieron puntuaciones más bajas, en la 
autorregulación que las niñas. La autorregulación 
evaluada por los maestros era más de 1/3 más bajas 
que las niñas islandesas.

7 35

As
oc

ia
ti

vo

Pr
ed

ic
ti

vo

Examinar la relación entre los niveles de 
adicción a los teléfonos inteligentes de los 
estudiantes de secundaria y su (a) género, (b) 
autorregulación, (c) postergación académica y 
(d) la frecuencia con la que revisan sus teléfonos 
inteligentes durante las horas de estudio.

Regresión: La variable género aumenta en un 3,6 % la 
varianza explicada (El total es un 29 %). 

Correlación: El dominio social iniciado por los niños 
se relacionaba negativamente con su autorregulación 
conductual (r=-0,33,p<0,01), mientras que esta 
relación no era significativa en las niñas (r=-
0,01,p>0,05)

8 36

As
oc

ia
ti

vo

Ex
pl

ic
at

iv
o

Investigar la relación entre la autorregulación, 
el lenguaje y las habilidades académicas 
tempranas en niños de 60 a 72 meses. 
Además, examinar el papel mediador de la 
autorregulación y el papel moderador del 
género en este contexto.

El lenguaje receptivo y expresivo, afecta 
significativamente a la autorregulación en las niñas 
y en los niños.

La autorregulación, en las niñas y niños afecta 
significativamente a las habilidades académicas 
tempranas.

9 37

As
oc

ia
ti

vo

Pr
ed

ic
ti

vo

Examinar la relación entre aprendizaje 
autorregulado de idiomas y el optimismo en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Además, 
las variaciones de estas variables entre género 
y rendimiento.

ANOVA: no se encontró un efecto entre el grupo de 
logro y el género para el uso de la estrategia de 
autorregulación.

Los resultados no mostraron un efecto principal para 
el género.
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10 2

As
oc

ia
ti

vo

Ex
pl

ic
at

iv
o

Investigar el nivel de autorregulación de los 
niños de noruega y estados unidos y 

(2) la influencia del nivel de educación de la 
madre y el sexo del niño en la autorregulación 

Género: se correlaciona con 5 dimensiones de HTKS 
en población noruega. No así en la en la muestra de 
EE. UU.

El género predijo significativamente la autorregulación 
en la muestra noruega. En la Prueba T entre países no 
hay diferencias significativas el efecto del género y la 
autorregulación.

11 38

As
oc

ia
ti

vo

Ex
pl

ic
at

iv
o

Evaluar la autorregulación cognitiva como 
mediadora en el desarrollo infantil entre 
las interacciones tempranas y los resultados 
académicos.

Evaluar la relación de las diferencias de 
interacción de madres con sus hijos e hijas 
durante la primera infancia y autorregulación 
cognitiva.

Las diferencias de género en el funcionamiento 
escolar pueden ser predichas por autorregulación 
cognitiva, con un efecto indirecto significativo. La 
autorregulación cognitiva fue más predictiva del 
funcionamiento escolar para los niños que para las 
niñas.

12 39

As
oc

ia
ti

vo

Pr
ed

ic
ti

vo

¿Qué variables de autorregulación de los 
aprendizajes predicen el rendimiento en 
Crystal Island-Outbreak (juego inmersivo)? ¿Qué 
papel desempeña el género con respecto a la 
autorregulación de los aprendizajes?

Los niños muestran mayor frecuencia y habilidad en 
los juegos que las niñas, con diferencias de género en 
el progreso del juego. Después de 5 minutos, los niños 
superan a las niñas significativamente, pero no hay 
diferencias después de 45 y 60 minutos. 

13 40

As
oc

ia
ti

vo

Pr
ed

ic
ti

vo

¿Existen diferencias de género en la regulación 
individual y en la regulación en el aula entre los 
niños de 5 años en Noruega?

¿Se relaciona significativamente el nivel 
socioeconómico de los padres, con la regulación 
individual y la regulación en el aula?

En la regulación conductual individual y en el aula, 
las niñas superaron significativamente a los niños. 
Además, el estatus socioeconómico de los padres se 
relacionó positivamente con la regulación conductual 
individual de las niñas, no así con la de los niños 

14 41

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
in

st
ru

m
en

ta
l

Va
lid

ac
ió

n 
de

 e
sc

al
a

Desarrollar un instrumento que permita conocer 
el control proactivo del uso de estrategias en 
el aprendizaje de idiomas por parte de los 
estudiantes de inglés como lengua extranjera 

Examinar el impacto del género en la capacidad 
de autorregulación de los estudiantes de inglés 
como lengua extranjera

Los efectos de predictor del género en las dimensiones 
de estrategias de regulación cognitiva, dio como 
resultado diferencias en control de la emoción, 
control consciente, control del aburrimiento. No 
existe diferencias en la dimensión control de los 
objetivos.

El modelo de ecuaciones estructurales completo, 
que incluye el género como predictor, tuvo un ajuste 
aceptable.

15 42

As
oc

ia
ti

vo

Co
m

pa
ra

ti
va

Determinar las posibles diferencias de género 
en las expresiones emocionales observadas de 
los niños y su relación con las habilidades de 
autorregulación 

Sobre las habilidades de autorregulación, las chicas 
fueron estadísticamente más significativas que las de 
los chicos, Χ2 (2, N= 48,969) = 2366,652, p<0,0005, 
Cramer's V= .220.

16 43

As
oc

ia
ti

vo

Ex
pl

ic
at

iv
o

Investigar la influencia de las creencias 
motivacionales en el aprendizaje de ciencias 
sobre la autorregulación de los estudiantes. 
Examinar si el género es moderador.

El poder explicativo del modelo de los chicos fue del 
59,6 %, mientras que el del modelo de las chicas fue 
del 54,7 %.

El valor de la tarea y la autorregulación de los 
aprendizajes son significativos para el grupo de chicos 
y no para las chicas.

17 3

As
oc

ia
ti

vo

Ex
pl

ic
at

iv
o

Evaluar la mediación de la autorregulación en 
los efectos del género en el rendimiento escolar

Se encontró un efecto de género significativo en la 
autorregulación del comportamiento a favor de las 
niñas. 

La regulación del comportamiento medió 
significativamente la relación entre el género y el 
rendimiento. 

18 44

As
oc

ia
ti

vo

Co
m

pa
ra

ti
va

Examinar en qué medida existían diferencias 
de género en la función ejecutiva y la 
autorregulación conductual en niños de 5 años.

En tareas de autorregulación, las niñas tuvieron una 
media superior, pero el efecto no fue significativo. En 
la evaluación de los profesores, los chicos obtuvieron 
puntuaciones significativamente más altas.

19 45

As
oc

ia
ti

vo

Ex
pl

ic
at

iv
o

Relacionar el curso, el sexo y el rendimiento en 
matemáticas con la gestión de los deberes de 
los alumnos chinos de secundaria

Los resultados de género no indicaron efecto 
significativo en la autorregulación.
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Como resultado del primer objetivo se evidencia que nueve de las publicaciones presentaron diseño 
explicativo (ID 1, 2, 3, 8, 10, 11, 16, 17, 19), cuatro son comparativos (ID 5, 6, 15, 18), cuatro son predictivos 
(ID 7, 9, 12, 13), uno es manipulativo (ID 4), y uno es psicométrico (ID, 14) (figura 2). En síntesis, 17 son 
asociativos. Los ID de los artículos incluidos son visibles en Anexo 1.

Figura 2. Distribución de tipos de diseño de los estudios incluidos

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al segundo objetivo, los resultados evidencian diferencias de género cuando se considera 
contrastar el resultado de una misma investigación entre países. Ejemplo de ello es la investigación que 
compara los resultados de EE.UU. y Turquía, donde el género actúa como moderador en las relaciones entre 
profesor y estudiante en EE.UU., mientras que esta asociación no se aprecia en el contexto de Turquía (ID 1). 
Otra investigación, que declara estudiar género, (ID 6) analizó niños de Francia, Alemania e Islandia, donde solo 
en este último país se identificó una disparidad significativa, reportando que las niñas superaron a los niños en 
autorregulación. 

En relación con el nivel educativo, en seis de los estudios las puntuaciones medias de autorregulación en 
estudiantes femeninas son más altas que las de los estudiantes masculinos (primera infancia ID: 1, 5, 13, 15, 
18 primaria ID 6).

Ahora bien, con respecto a las investigaciones asociativas, se evidencia que en cuatro investigaciones 
aparece la variable género como predictora (ID 7, 10, 13, 14) y en dos estudios las diferencias de género fueron 
la variable predicha (ID 11, 12). El género, estudiado como moderador de asociación de otras variables está 
presente en cuatro investigaciones (ID 1, 2, 8, 16). 

Con respecto al uso del lenguaje de género, ocho de las investigaciones usan female y male para referir a 
estudiantado de género femenino o masculino. Mientras que diecisiete usan boys y girls que refieren a sexo, 
aunque el estudio declara trabajar con género. Por otra parte, seis estudios usan conceptos tanto de género 
como de sexo biológico en su redacción, ver tabla 1.

Tabla 1. Uso de lenguaje para género
Referido a género diferente Referido a sexo diferenciado
Male and female Boys and girls/ Women and men

Id 1, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 
16 ,17, 18, 19.

Fuente: Elaboración propia
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La presente revisión al describir los estudios y sus resultados utiliza las terminologías que dicho estudio usó 
para referirse a las categorías género/sexo.

DISCUSIÓN
El presente estudio busca llenar el vacío de conocimiento de una revisión de 19 investigaciones que 

abordan las variables género y autorregulación en contexto escolar. La revisión proporciona evidencia sobre la 
metodología y los resultados reportados por dichos estudios. 

El resultado más llamativo es la inconsistencia del uso del lenguaje en las investigaciones, ya que la literatura 
señala que el género, femenino y masculino, se refiere a una construcción social de las diferencias sexuales,(22) 

pero en 17 de las investigaciones se hace referencia a sexo biológico.
Llama la atención que todas las investigaciones sean cuantitativas, siendo el enfoque explicativo 

predominante (42 %), lo que sugiere la necesidad de explorar y complementar con enfoques cualitativos.(4,46,47)  
Con respecto a otras variables con las que se investiga género y autorregulación, en primera infancia se ven 

variables afines a competencias socioemocionales. En primaria, se aborda rendimiento escolar. En secundaria, 
se demuestra preferencia por las variables afines a motivación. La literatura sugiere, que las competencias 
socioemocionales sean consideradas en todos los niveles educativos.(48,49,50) 

Referido al siguiente objetivo, dos estudios realizan comparaciones de resultados de distintos países y 
señalan que las diferencias podrían estar relacionadas con las especificaciones de género de cada cultura (ID 
1,6). En diez de las diecinueve investigaciones, la variable género es usada como predictora, moderadora y 
mediadora de autorregulación y de otras variables.  

En conjunto, estos hallazgos subrayan y sugieren la necesidad de abordar de manera integral y culturalmente 
las dinámicas de género en futuras investigaciones sobre autorregulación en el contexto escolar.

CONCLUSIONES 
A través de una variedad de enfoques metodológicos y muestras diversas, se ha explorado la relación entre 

género y autorregulación en contextos educativos y culturales diversos.
Todas las investigaciones analizadas son de naturaleza cuantitativa, siendo las investigaciones explicativas las 

más comunes, representando un 42 % del total. Como aporte a dichas investigaciones, se propone la necesidad 
de abordar cuestiones de género y autorregulación desde enfoques cualitativos.

En cuanto a las variables presentes en los objetivos y análisis, se observan diferencias por nivel educativo. 
En el nivel de primera infancia, las competencias socioemocionales están presentes en un 50 % de las 
investigaciones. En el nivel de primaria, un 60 % de las publicaciones abordan el rendimiento escolar como 
variable relevante. En secundaria, se evidencia un interés en variables relacionadas con la motivación en el 50 
% de las investigaciones.

Finalmente, el lenguaje usado en las publicaciones evidencia que no se considera la diferencia entre género 
y diferencias biológicas sexuales al usar femenino y masculino indistintamente de niño y niña en 17 de las 
publicaciones.
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