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RESUMEN
Palabras clave: 

Análisis Bibliométrico, 
Educación Y Género, 
Equidad Educativa, 
Investigación En Español 
E Inglés, Perspectiva De 
Género. 

Antecedentes: La incorporación de la perspectiva de género es uno de los ejes que se han desarrollado 
en los últimos años en el ámbito de la educación. Objetivo: El presente artículo tiene como propósito 
realizar un análisis de los cambios en la producción de artículos a través del tiempo sobre educación y 
género, específicamente en fuentes hispanas e inglesas, durante el período 2012-2022. Métodos: El enfoque 
metodológico empleado es mixto, consiste en un análisis bibliométrico cuantitativo y un análisis cualitativo 
de contenido. En la revisión bibliométrica se realizó una revisión de la producción y citas de otros autores 
disponibles en Scopus. Resultados: Los resultados revelan que existe un incremento sustancial en la 
investigación y publicaciones de artículos en relación a las prácticas pedagógicas feministas. Se subraya 
la importancia de integrar políticas educativas con perspectiva de género para reducir brechas y posicionar 
a la mujer en las ciencias, tecnología y en espacios empoderados. Conclusiones: Este estudio proporciona 
una imagen más completa del estado actual de la investigación sobre género y educación en la región 
hispanohablante y señala la necesidad de mejorar el trabajo conjunto para avanzar en la equidad educativa.

Keywords: 

Bibliometric Analysis, 
Education And Gender, 
Educational Equity, 
Research In Spanish 
And English, Gender 
Perspective.

Background: The incorporation of a gender perspective is one of the axes that have been developed in 
recent years in the field of education. Objective: The purpose of this article is to analyze changes in article 
production over time on education and gender, specifically in Spanish and English sources, during the period 
2012-2022. Methods: The methodological approach used is mixed, the study consists of a quantitative 
bibliometric analysis and a qualitative content analysis. The bibliometric review involved an examination 
of the production and citation of other authors available in Scopus; this database helps to see aspects of 
volume, collaborations, citations in the area of gender gap and feminist pedagogy, and their impact on 
Mexican education. Results: The results reveal a substantial increase in research and article publications 
related to feminist pedagogical practices. The importance of integrating educational policies with a gender 
perspective to reduce gaps and position women in science, technology, and empowered spaces is emphasized. 
Conclusions: This study provides a more comprehensive picture of the current state of research on gender and 
education in the Spanish-speaking region and highlights the need to improve collaborative work to advance 
educational equity.
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Introducción

Desde mediados del siglo XX, la comunidad 
científica investiga la disparidad en oportunidades y 
resultados. Se analiza cómo en diferentes niveles de 
la jerarquía educativa se favorece a uno u otro sexo. 
Las estructuras sociales, culturales y económicas 
influyen en las diferencias en términos de acceso y 
logro en la educación (Evans et al., 2021; Herd et al., 
2019; Saadat et al., 2022).

Las mujeres han sufrido desventajas en sus 
oportunidades educativas con respecto a sus 
pares masculinos en todas las partes del mundo. 
Históricamente, los hombres han tenido mayor 
acceso a la educación y se han convertido en los 
líderes del mundo contemporáneo. América Latina 
se ha convertido en un área de estudio relevante para 
entender la interacción entre género y educación 
desde una perspectiva interseccional que abarca 
aspectos como la clase, la etnia y la situación 
socioeconómica (Burke & Carolissen, 2018; Clancy 
& O’Sullivan, 2020; Luna et al., 2021).

Según Scheeren et al. (2018), los estudios sobre 
la influencia del género en la educación crecen 
significativamente, impulsados por el interés en 
cerrar brechas y promover una educación inclusiva y 
equitativa. El enfoque de género permite cuestionar 
la supuesta neutralidad de los contenidos y las 
metodologías pedagógicas, al poner de manifiesto 
que determinados estereotipos y sesgos restringen 
las posibilidades de los educandos, sobre todo en 
ámbitos históricamente masculinos como la ciencia 
y la tecnología (Guerrero & Rojas, 2019; Rosa & 
Clavero, 2021).

De acuerdo a Gong et al. (2017) y Mandel & 
Rotman (2021), para las mujeres persisten desafíos 
en el acceso a la educación, especialmente en 
los niveles superiores, en la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM). En estos sectores 
la representación femenina continúa siendo limitada, 
por lo que el abordaje integral de estos desafíos 
subraya la necesidad de incorporar a las féminas 

mediante políticas educativas y públicas, el desarrollo 
de programas de ayuda y acompañamiento, así como 
la transformación de las culturas organizacionales en 
cuestiones de género (Ertl et al., 2017; Saldivar et 
al., 2022).

En tiempos recientes, esta naturaleza compleja y 
multidimensional se ha reflejado en las metodologías 
empleadas para el estudio de las problemáticas de 
género, con una tendencia creciente hacia el desarrollo 
de diseños mixtos de investigación y aproximaciones 
profundas eminentemente cualitativas (Du et al., 
2020; Rocha, 2019). En este sentido, destacan las 
teorías críticas y el enfoque interseccional, pues 
ambas líneas abogan por construir conocimientos a 
partir de las experiencias y luchas de las mujeres, 
sus vidas cotidianas y los retos que afrontan (Borras, 
2021).

Por otro lado, también ha sido crucial el empleo 
de métodos bibliométricos y cienciométricos para 
determinar y evaluar la estructura del campo de 
conocimientos, conocer las principales tendencias y 
ahondar en las líneas de investigación. De acuerdo 
con Mumu et al. (2021), este enfoque orientado a 
la producción científica es fundamental para avanzar 
en el desarrollo de investigaciones con enfoque de 
género, pues, aunque sus propósitos primordiales 
se relacionen con la medición y la cuantificación, 
también ofrece una visión más precisa sobre redes 
de colaboración, las áreas temáticas, así como las 
principales fuentes y autores. Es consenso en la 
literatura que estos conocimientos son necesarios 
para los investigadores, especialmente los que se 
inician en el campo, a la vez que señalan a la base 
de datos Scopus como una de las más importantes 
debido a la calidad e impacto de sus publicaciones 
(Mumu et al., 2021; Taslim et al., 2022; Vincent, 
2022).

A partir de los elementos abordados, se 
identificó la necesidad de realizar una revisión 
integral y exhaustiva de la literatura científica sobre 
educación y género durante el periodo 2012-2022. 
Como propósitos fundamentales se establecieron 
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el diagnóstico de indicadores bibliométricos para 
representar la estructura del campo y el análisis 
temático profundo de los artículos más relevantes de 
la década. En última instancia, se persigue contribuir 
a los estudios de género mediante un mapeo integral 
de la intersección entre género y educación, así 
como mediante la discusión de las líneas futuras de 
investigación, puntualmente las relacionadas con la 
sensibilización en género y el progreso hacia una 
educación equitativa.

Materiales y Métodos

LA investigación se sustentó en la ruta mixta 
de investigación, donde se integraron un estudio 
bibliométrico y el análisis temático cualitativo de los 
artículos más relevantes en atención a citas e impacto. 
El objetivo principal fue evaluar las principales 
tendencias de publicación y líneas temáticas durante 
el periodo en la base de datos Scopus, seleccionada 
por su prestigio, cobertura y rigor en la indexación 
de fuentes (Cunha-Oliveira et al., 2021; Morales et 
al., 2017).

Etapa 1: Análisis bibliométrico

Los indicadores bibliométricos seleccionados 
fueron la distribución anual de las publicaciones, el 
impacto de las mismas según las citas recibidas y 
las áreas más relevantes. Además, se analizaron las 
redes de colaboración y las palabras clave, lo que 
facilitó representar las principales líneas y tendencias 
en cuanto a cooperación académica.

Etapa 2: Análisis temático cualitativo

En lo referido al análisis cualitativo, se 
seleccionaron los artículos más influyentes con la 
ayuda de las métricas y el algoritmo establecido por 
Scopus, principalmente definidos en función de las 
citas recibidas y la relevancia dentro del campo de 
conocimientos. El análisis de contenido se realizó 
a partir de la identificación de códigos de manera 
libre, señalando en los textos fragmentos textuales 
y adjudicándoles un descriptor. Posteriormente, 

estos códigos fueron sintetizados en categorías, las 
cuales favorecieron la discusión de las principales 
problemáticas y tendencias emergentes. Además, se 
enfatizó en los posicionamientos metodológicos, los 
desafíos y las posibles líneas de desarrollo futuro. 

La integración de resultados se ejecutó mediante 
una matriz de datos cuantitativos y cualitativos con 
el fin de identificar los elementos coincidentes y 
posibles discrepancias. Esta estrategia metodológica 
permitió una exploración profunda de las tendencias 
bibliométricas, los principales patrones y el futuro 
del campo de estudios sobre la intersección entre 
género y educación (Gong et al., 2017; Huang et al., 
2019; Kumar, 2021).

Resultados y Discusión

Se seleccionaron 1622 artículos para esta 
investigación. Una descripción detallada de la 
relación de artículos por año de publicación se 
observa en la figura 1. Es evidente el aumento de la 
literatura sobre la relación entre género y educación 
en la comunidad científica contemporánea, esto se 
refleja en el aumento exponencial de investigaciones 
destinadas a analizar estos dos constructos y sus 
interrelaciones.
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Figura 1. Relación de artículos por año de publicación Fuente: SCOPUS

Adicionalmente, se refleja una tendencia a la interdisciplinariedad en la comunidad científica enfrascada 
en desarrollar investigaciones sobre la temática. Destaca principalmente las ciencias sociales con 1270 
investigaciones, seguido de la medicina con 535 y la psicología con 303 (ver Figura 2).

Figura 2. Campos de investigación más implicados Fuente: SCOPUS

En cuanto a las redes de colaboración entre países, se observa que España lidera el campo de investigación 
en esta temática. Sus principales colaboraciones se centran en México, Cuba y Portugal (ver Figura 3).

Figura 3. Red de colaboración entre países Fuente: VOSviewer

La red de co-ocurrencia de palabras clave más empleadas revela un aumento de la puesta en práctica 
de la perspectiva de género en diferentes áreas de la ciencia. Aun así, se observa la presencia, aunque 
disminuida, de palabras claves como sexismo y violencia que pueden indicar una persistencia de la brecha 
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de género en la comunidad educativa y académica. Además, se observa la interrelación del género con otros 
constructos como educación, etnia, edad. Estos datos pueden indicar la necesidad de un análisis crítico de 
las prácticas pedagógicas inclusivas y del efecto que puede tener sobre la perspectiva de género (ver Figura 
4).

Figura 4. Red de co-ocurrencia de palabras claves Fuente: VOSviewer

En función de estos datos, en la segunda etapa de 
la investigación se elaboraron unidades de contenido 
temático para profundizar y ofrecer una perspectiva 
crítica de los principales resultados obtenidos en la 
etapa bibliométrica. Para ello, se elaboraron cuatro 
epígrafes con el objetivo de analizar cada una de 
las perspectivas que emergieron de la red de co-
ocurrencia de palabras claves. 

Incremento de la perspectiva de género en 
ciencia y tecnología

El análisis mostró que en la última década 
el panorama educativo ha experimentado 
transformaciones en relación con la perspectiva de 
género en las disciplinas STEM. En este sentido, 
los principales objetivos identificados fueron 
la búsqueda de condiciones de igualdad en el 

acceso, la promoción del ingreso de las mujeres 
a campos científicos y académicos dominados 
tradicionalmente por hombres y la sensibilización 
de los líderes educativos para el fomento de estos 
programas en los niveles educativos primario y 
secundario. Al respecto, los estudios de Bowman et 
al. (2022) y Maroto-Navarro et al. (2021) sugieren 
un importante incremento de los programas e 
iniciativas dirigidos a elevar la conciencia de género 
en los campos de la educación y las tecnologías. 
Esta tendencia se vio reflejada en la diversidad de 
estudios y contextos donde la promoción del enfoque 
de género se ha convertido en componente esencial 
de políticas públicas y educativas, especialmente 
dirigidas a las primeras etapas, con el fin de atenuar 
progresivamente las barreras estructurales que 
afectan a las niñas y mujeres.
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Por otro lado, Charlesworth & Banaji (2019) 
señalan que es vital que estos programas y estrategias 
partan de considerar un cambio paradigmático, 
en vistas a evitar la reproducción de propuestas 
de sensibilización descontextualizadas. Entre 
los objetivos más importantes se observaron la 
promoción de la autoconfianza, alentar interés por 
temas de ciencia y tecnología con énfasis en el papel 
de las féminas, al igual que exaltar las historias de 
éxito dentro del campo STEM (Alarcón-Quinapanta 
et al., 2019; Stoet & Geary, 2018).

En cuanto a los resultados, los datos indican 
que las intervenciones que consideraron estos 
objetivos lograron de manera efectiva fortalecer 
las competencias técnicas y las habilidades blandas 
necesarias para perseguir trayectorias formativas 
en el campo STEM. Es crítico destacar que la 
importancia de estos programas trasciende la propia 
educación STEM, pues se integran en las estrategias 
de empoderamiento femenino y sitúan a mujeres y 
niñas en posición de asumir roles de liderazgo, lo que 
las convierte en agentes de cambio fundamentales 
para el desarrollo social (Master et al., 2017; Sáinz 
et al., 2022; Silva-Díaz et al., 2022).

Persistencia de la brecha de género en la 
comunidad académica

En este tema se observó que, incluso cuando las 
cifras muestran un notable crecimiento en el acceso 
femenino a la educación superior, en los indicadores de 
productividad y reconocimiento académico persisten 
evidencias de brechas significativas (Astegiano et 
al., 2019; Huang et al., 2019). Especialmente en 
niveles avanzados, la disparidad se ve acentuada 
por factores asociados al género, siendo los estudios 
doctorales el contexto que mayores problemáticas 
presentó, de acuerdo con la literatura (Mendoza-
Denton et al., 2017; Santos et al., 2020). Entre las 
mencionadas problemáticas resaltaron el acceso a 
becas de investigación, dificultad en la admisión a 
programas de prestigio y menor visibilidad en los 
procesos de comunicación científica, hechos que se 
reflejaron tanto en la academia como en la industria.

Dos ejemplos concretos los ofrecen los 
estudios de Lawson et al. (2021) y Thelwall et al. 
(2020), cuyos hallazgos apuntan hacia una menor 
representación femenina en términos de publicación 
de artículos científicos, participación en proyectos 
de alto impacto y remuneración. Además, se señala 
que otra consecuencia de la discriminación de 
género, en numerosos casos velada o abiertamente 
desmentida, es el limitado reconocimiento que 
reciben las mujeres en comparación con sus pares 
hombres, cuestión que repercute de forma marcada 
en la progresión de sus carreras. Expresión de ello 
es la distribución dispar de premios y distinciones, 
lo que a su vez contribuye a una representación 
distorsionada del valor de la investigación liderada y 
ejecutada por mujeres, menoscabando los procesos 
de innovación y desarrollo donde se insertan (Eagly, 
2021; Holman et al., 2018; Sá et al., 2020).

Intersección del género con otros factores 
sociales

Aunque el género constituyó la categoría 
central de los estudios consultados, otros factores 
como la raza, la etnia y la clase social también 
influyen en su intersección con los procesos 
educativos. La educación, como institución social, 
está profundamente determinada por estas variables, 
las cuales, a su vez, se articulan en redes complejas 
que trascienden los fenómenos educativos y regulan 
la socialización, las oportunidades y el éxito al que 
efectivamente pueden aspirar y acceder individuos y 
grupos sociales (Parker et al., 2020; Richardson et al., 
2020). Al respecto, las investigaciones de Lehmann 
(2017) y Scandone (2021) demuestran cómo estas 
configuraciones influyen en las experiencias y 
trayectorias educativas, condicionando no solo el 
acceso, sino la calidad de la educación recibida, 
que en el caso de las mujeres está influida por 
estereotipos tradicionales que dictan el tiempo y el 
esfuerzo dedicados a la superación, así como las 
propias expectativas de vida futura (Johnson, 2021; 
Sang, 2018; Westoby et al. 2021).
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Estas barreras estructurales demandan de las 
niñas y las mujeres no solo esfuerzos y compromiso 
extras, sino que ponen en tensión la relación entre lo 
que son capaces de lograr sin el apoyo social y las 
exigencias establecidas por los sistemas educativos. 
De cara al futuro, los estudios señalan que el 
desarrollo e implementación de políticas debe valorar 
la intersección entre género y factores sociales, 
incluso cuando estos trasciendan lo puramente 
educativo. Al igual que en los temas anteriores, los 
objetivos más importantes identificados fueron el 
diseño de estrategias orientadas a la inclusión y a 
la igualdad de género, la atención a grupos sociales 
específicos y la creación de soportes que permitan 
un acceso equitativo a oportunidades relacionadas 
con la ciencia y la tecnología (Parker et al., 2020; 
Seebacher et al., 2021).

Revalorización de las prácticas pedagógicas 
inclusivas

Muy relacionado con los temas anteriores, 
en este se pudo encontrar una clara tendencia 
hacia la reformulación de los modelos y prácticas 
pedagógicas. En consonancia con los factores 
psicosociales que condicionan la atención al género en 
la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje 
han comenzado a incorporar dentro de sus diseños 
actividades y espacios de aprendizaje que abordan 
problemáticas relacionadas como la violencia contra 
la mujer y las niñas, las oportunidades y posibles 
proyectos futuros, los sesgos de género, entre otras 
(O'leary et al., 2020; Pérez Gamboa, 2022).

Puntualmente, los resultados de Carrión-
Guzmán (2019) y Kollmayer et al. (2020) sugieren 
que los nuevos modelos pedagógicos deben mostrar 
una intencionalidad definida hacia la deconstrucción 
de estereotipos de géneros. De manera específica, 
Kollmayer et al. (2020) indican que es vital que los 
agentes educativos sean preparados para promover la 
igualdad de género, lo que implica abordar procesos 
de reproducción social, conciliar expectativas y 

logros, así como potencializar la participación desde 
el currículo y en los procesos extraescolares.

En tal sentido, la tendencia identificada tuvo 
como núcleo una pedagogía crítica, orientada 
al examen de los contenidos con un enfoque 
emancipador, donde el género ocupa un lugar 
fundamental al actuar de catalizador para la 
solución de problemas y la formación de las nuevas 
generaciones. Entre las principales estrategias 
encontradas se pueden mencionar la creación 
de espacios seguros, la valoración de las ideas 
y posiciones a partir del diálogo, el análisis de 
situaciones reales con un enfoque de género y sin 
establecer roles predeterminados (Du et al., 2020; 
Rocha, 2019; Roper, 2019).

De tal forma, el propósito de las prácticas con 
enfoque de género es crear currículos y centros 
escolares donde el conocimiento científico y el 
desarrollo integral de la personalidad no estén sujetos 
a estereotipos o sesgos, sino que respondan a las 
necesidades, aptitudes e intereses del estudiantado 
(Haba-Osca et al., 2019; Peña et al., 2019). 
Esta empresa, además de las transformaciones 
curriculares y organizacionales correspondientes, 
demanda un liderazgo orientado a construir nuevas 
cosmovisiones donde las barreras de género puedan 
ser identificadas y abolidas paulatinamente.

Discusión de resultados

La integración de los resultados develó un 
contexto complejo, donde los avances y los desafíos 
coexisten, hecho especialmente con la persistencia 
de barreras socialmente instauradas, la resistencia 
al cambio de múltiples sectores y con que los 
cambios educativos dependen de transformaciones 
profundas que no se producen y consolidan de 
manera inmediata. De forma puntual, las tendencias 
patriarcales y heteronormativas predominantes en 
Latinoamérica, soportadas por sistemas educativos 
ineficientes, han favorecido que se perpetúen brechas 
no solo educativas, sino laborales y participativas.
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Una de las alternativas más claras, por su impacto 
global en la calidad educativa y en la respuesta a los 
desafíos actuales de la humanidad, es la educación 
STEM, donde las niñas y mujeres no solo aprenden 
sobre ciencia, sino que se desarrollan como lideresas 
y agentes de cambio (Johnson, 2021; Sang, 2018). 
En cuanto a los retos, estos han estado matizados por 
la pobre inversión en estos programas, el limitado 
respaldo público y el alcance de los programas, lo que 
ha limitado su sostenibilidad y replicación (Alarcón-
Quinapanta et al., 2019; Charlesworth & Banaji, 
2019; Stoet & Geary, 2018). En Latinoamérica, las 
insuficiencias en el financiamiento, el escaso impacto 
de las políticas implementadas y los limitados 
avances en materia curricular, principalmente en lo 
relacionado con la relación género-ciencia, han dado 
al traste con los esfuerzos impulsados por gobiernos 
y organizaciones civiles (Liu et al., 2020; Taslim et 
al., 2022; Vincent, 2022). 

En lo referido a la educación superior, Sang 
(2018) plantea que en esta todavía son visibles las 
barreras estructurales que afectan a otros sectores. En 
consecuencia, la gestión universitaria y sus sistemas 
de gobernanza deben tomar partido en el diseño e 
implementación de estrategias y mecanismos de 
control que atenúen las problemáticas asociadas 
al escaso reconocimiento de la producción 
científica y la innovación. Estas aproximaciones 
son substancialmente relevantes en el caso de las 
ciencias técnicas, donde las brechas de género 
pueden encontrarse de manera abierta y su solución 
verse afectada por los escasos espacios para el 
diálogo con enfoque crítico e interseccional, lo que 
limita la configuración de los proyectos de vida de 
las féminas (Pérez Gamboa et al., 2021; Sifontes & 
Morales, 2020).

Entre las limitaciones concretas señaladas 
se encuentra el mencionado financiamiento, pero 
también resaltan el pobre acceso a mentores y a 
redes de colaboración, la limitada participación en 
la toma de decisiones y las dificultades asociadas a 
balance vida-trabajo, provocado por configuraciones 

familiares que sobrecargan a las mujeres con 
obligaciones hogareñas y del cuidado (Eagly, 2021; 
Holman et al., 2018). En términos de Mendoza-
Denton et al. (2017) y Santos et al. (2020), la principal 
apuesta tiene que dirigirse a la transformación 
transversal de los sistemas educativos, lo que implica 
llevar el enfoque de género a los currículos, las aulas 
y los restantes espacios de aprendizaje (Lawson et 
al., 2021; Lucas-Palacios et al., 2022; Thelwall et al., 
2020).

Hasta tanto no logren concretarse estos cambios 
y se trascienda el discurso manido, los datos indican 
que la implementación de las estrategias trazadas 
logrará resultados superficiales y poco duraderos. 
Como se mencionó con anterioridad y se contrastó 
en los postulados de Bešić (2020) y Nichols & Stahl 
(2019), la teoría de la interseccionalidad constituye 
una importante plataforma para abordar los 
fenómenos relacionados con el género, sus múltiples 
dimensiones y las manifestaciones concretas de 
estas problemáticas. Empero, factores como la 
ausencia de registros fiables, datos desagregados y el 
incipiente estado de la investigación interseccional 
aún dificultan la toma de decisiones informadas, lo 
que también se extiende al desarrollo de políticas 
efectivas (Mandel & Rotman, 2021).

En consecuencia, los futuros estudios, además 
de introducir los postulados de la teoría de la 
interseccionalidad, deberán sustentar en diseños 
complejos y transdisciplinarios la incorporación de 
variables en múltiples dimensiones y la integración 
de perspectivas (Ertl et al., 2017; Saldivar et 
al., 2022). En tal sentido, poner en tensión la 
imparcialidad de los saberes científicos también ha 
posibilitado una educación más crítica y consciente 
en la región, de ahí que la integración de saberes 
ancestrales, identidades y territorios constituya 
otra importante avenida de investigación para co-
explorar la intersección entre educación y género. 
La incorporación de un enfoque epistemológico 
crítico, por tanto, representa una oportunidad valiosa 
para resignificar el conocimiento y ofrecer a los 
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estudiantes una educación que refleje sus realidades 
sociales y culturales (Master et al., 2017; Sáinz et al., 
2022; Silva-Díaz et al., 2022).

La discusión en torno a la educación y el 
género en América Latina, por lo tanto, señala la 
urgencia de mejorar la infraestructura educativa, 
incrementar la capacitación docente en temas de 
equidad y promover una cultura de investigación 
que aborde de forma efectiva la interseccionalidad 
y el cuestionamiento epistemológico. Cada una de 
estas áreas ofrece tanto retos como oportunidades, y 
refleja el potencial transformador de una educación 
que busca la inclusión y la equidad en la producción 
y transmisión del conocimiento.

Conclusiones

El análisis de la producción científica sobre 
educación y género mostró un campo relativamente 
estable y con tendencia general al crecimiento. La 
integración de los datos permitió concluir que la 
equidad y la representación del género constituyen dos 
temáticas fundamentales para los investigadores. Por 
otro lado, las metodologías y prácticas inclusivas de 
reciente desarrollo han brindado a los investigadores 
la posibilidad de profundizar en cómo factores de 
género, clase de origen y contextos culturales, entre 
otros, influyen en la experiencia educativa. 

Estos modelos de estudio reflejan un mayor 
compromiso moral para vencer la desigualdad 
de género en la educación en el mundo 
hispanohablante, incluso cuando se puede concluir 
que es necesario un cambio paradigmático en 
la enseñanza de la diversidad y la inclusión. No 
obstante, entre las principales dificultades persiste 
una subrepresentación de mujeres en carreras y 
disciplinas científicas y tecnológicas, lo que patenta 
la necesidad de investigación y continuidad en la 
implementación de enfoques pedagógicos más 
críticos con respecto a los estereotipos de género, 
especialmente en sectores y campos tradicionalmente 
liderados por hombres.
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