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Resumen

Introducción: En pleno Siglo XXI es necesario cues-
tionarse desde la perspectiva de género los paradigmas 
educativos prevalecientes en determinado contexto socio-
histórico. El objetivo del artículo es debatir y reflexionar 
acerca de los paradigmas educativos tradicionales sus-
tentados en una base androcéntrica y desde su análisis 
proponer en el campo de la educación un nuevo para-
digma que integre la perspectiva de género. Metodo-
logía: Basada en el método de investigación cualitativa 
y discusión documental, utilizando diversas técnicas, 
entre ellas, la revisión de la literatura científica; para 
ello se consultan las bases de datos: RESH, DICE, IN-
RECS, Biblioteconomía y documentación. Resultados 
y Discusión: La investigación evidencia la necesidad 
de fomentar nuevos paradigmas acordes con el sistema 
educativo del Siglo XXI, que incorporen la perspectiva 
de género fundamentada en una visión crítica de la rea-
lidad y desde el diálogo en una dimensión convergente e 
integracionista. Conclusiones: En los últimos años son 
varios los avances en materia de equidad de género, pero 
todavía se evidencian manifestaciones de desigualdad 
que dificultan el progreso de la mujer y restan protago-
nismo a sus logros. La búsqueda de una sociedad más 
justa y equitativa considera la diversidad e igualdad 
de género como condición indispensable para impulsar 
procesos de crecimiento y desarrollo.
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Abstract

Introductión: In the XXI century it is necessary to 
question the prevailing educational paradigms in a cer-
tain socio-historical context from the gender perspec-
tive. The objective is debate and reflect on traditional 
educational paradigms based on an androcentric basis 
and from their analysis to propose a new paradigm 
in the field of education that integrates the gender 
perspective. Methodology: Based on the method of 
qualitative research and documentary discussion, 
using various techniques, including the review of sci-
entific literature; For this, the databases are consulted: 
RESH, DICE, IN-RECS, Librarianship and documen-
tation. Results and discussion: The research shows 
the need to promote new paradigms in accordance with 
the 21st century educational system, which incorporate 
the gender perspective based on a critical vision of 
reality and from dialogue in a convergent and integra-
tionist dimension. Conclusions: In recent years there 
have been several advances in terms of gender equal-
ity, but there are still manifestations of inequality 
that hinder the progress of women and diminish their 
achievements. The search for a more just and equitable 
society considers diversity and gender equality as an 
essential condition to promote growth and development 
processes.
Keywords: Paradigm; gender; education; equity
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IntroduccIón

En pleno Siglo xxI existen elementos de la cultura como los estereotipos sexistas, la dife-
renciación de roles femeninos y masculinos o la visión androcéntrica del mundo, donde se 
refuerzan los mecanismos que perpetúan la subordinación del género femenino por parte 
del género masculino. En este sentido, las mujeres siguen transitando el camino hacia la 
igualdad de género, destacando sus actuaciones en el ámbito de la educación y la inves-
tigación. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2018) de las investigaciones realizadas en todo el mundo 
en el área de ciencia, ingeniería y matemáticas, solamente el 30% de ellas son lideradas 
por mujeres. Así mismo, reciben sueldos inferiores al de sus compañeros y mantienen el 
llamado techo de cristal que les impide avanzar. La definición que realiza la Ley Orgánica 
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre los planes de igualdad en 
España se encamina a alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación por razón de 
sexo (art. 46).

Específicamente en muchos países el reconocimiento del derecho a la educación tanto 
para niños como para niñas es relativamente reciente; en España se implementó desde 
mediados del Siglo XX. Con ello, se ha conseguido una igualdad formal, pero todavía queda 
camino por recorrer para lograr la igualdad real. Para gonzález y villaseñor (2010):

Hablar de género en educación se refiere a que niños y niñas, mujeres y varones sean capaces 
de comenzar a transformar patrones valorativos y de conducta que les permita efectivamente 
adquirir diferentes destrezas y habilidades desde el respeto a sus diferencias sexuales y de 
género, como un principio pedagógico que enriquezca a las personas (p. 28).

Para la UNESCO (2018) el objetivo 4.5 sobre el seguimiento de los compromisos de 
igualdad de género en la agenda 2030, pasa por solicitar a los Estados eliminar las dispa-
ridades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 
personas vulnerables. Para girón (2019) son varios los retos a los que el género femenino 
se debe enfrentar para el logro de la igualdad y es desde la escuela donde se han de tomar 
las medidas para superar dichos retos.

Al respecto, la escuela ha iniciando en la educación preescolar hasta la universidad for-
mar para la humanidad, representa uno de los agentes socializadores en materia de género 
más importantes. A través de la socialización escolar se trasmiten estereotipos de género, 
fomentando y reforzando la concepción de feminidad y masculinidad, tradicionalmente 
concebida. La construcción de los estereotipos de género es producto de la cultura, en ellos 
se refleja la forma de ser y de comportarse (Bituga-Nchama, 2021). Estas ideas pueden 
ir asociadas a la visión Kuhniana de paradigma, donde se explana la perspectiva sobre 
las prácticas científicas como ruptura con la idea de ciencia en el sistema de conocimiento 
(Díaz, 2011). Para Díaz (2008) la supremacía del género masculino en la ciencia implica 
una relación de dominio dispar, la cual en ocasiones genera estereotipos desfavorables 
para el género femenino, dificultando sus facultades en el ámbito de la ciencia. La Agencia 
Ejecutiva Europea de Educación y Cultura-EACEA (2010) revela la existencia en el marco 
de la educación de los estereotipos de género, y de los efectos negativos que pueden generar. 
Rodríguez-López (2015) refiere la importancia de la difusión de los estereotipos de género 
a través de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y su repercusión en 
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la sociedad. Mulero y San Martín (2020) realizan una revisión de los estereotipos de género 
en el campo científico y la innovación en los procesos de enseñanza frente a los mismos, 
constatando su influencia y sentido de sobredeterminación.

Para muchos autores la perspectiva de género es un tema de gran interés a nivel mundial 
(UNESCO, 2018; EACEA, 2011). Actualmente, la sociedad y con ella el aprendizaje y la 
educación, pasan por un proceso de transformación, el cual exige la adecuación del modelo 
de enseñanza a las necesidades del contexto, para conseguir aprendizajes significativos y 
poder afrontar los desafíos que plantea las nuevas realidades en materia de género; todo 
esto traduce políticas y nuevas perspectivas que demandan un cambio de paradigma a 
nivel educativo.

revIsIón de la lIteratura

Se parte de concebir la educación como una nueva forma de vida, enfocada prioritaria-
mente a las personas y no a las instituciones; rechazamos la tesis de considerar al llamado 
aprendizaje formal como algo exclusivo de una determinada edad. Para Alheit y Dausien 
(2013) la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida pueden entenderse “como un 
importante capital social y cultural para el desarrollo de sociedades civiles” (p. 151). Es 
importante considerar que el proceso educativo se extiende hasta el fin de nuestros días 
y no se genera solamente en las aulas, sino en cualquier entorno, ya sea en la familia, los 
museos, el trabajo, a través de las nuevas tecnologías, donde se encuentran implicados 
diversos componentes (Belando-Montoro, 2017). Se deja de lado la creencia errónea de 
considerar que el aprendizaje emana prioritariamente de un aprendizaje formal, dirigido 
por un currículum reglado. Para Cambero y Díaz, (2019) el aprendizaje puede generarse 
no solo dentro procesos formales sino también en la realización de actividades cotidianas 
y en cualquier etapa de la vida.

Feito (citado en garcía, 2008) , resalta la idea de la formación a lo largo de la vida, junto 
a otras necesidades en la educación del Siglo xxI, precisa como necesario, reformular el 
significado de éxito escolar y el hecho de que la escuela se encuentre cerrada en torno a sí 
misma y a sus tradiciones. En este sentido se demanda la adquisición de aprendizajes cog-
nitivos, pero también los vinculados con el desarrollo emocional y personal. Para Sarrate 
(2000) el aprendizaje a lo largo de la vida encamina a la construcción de un futuro mejor. 
Por su parte, Harada (2021) refiere que la formación pedagógica del profesorado debe partir 
de las competencias a desarrollar. Bedin y Del Pino (2020) trabajan en la movilización de 
competencias y el desarrollo de habilidades para la formación crítica y ética. Se busca la 
calidad y poner en valor la enseñanza y el aprendizaje, con el apoyo de los representantes 
sociales, así como también, el conocimiento, las destrezas y las capacidades conseguidas 
en el entorno de una instrucción formal y no formal; también es importante, incrementar 
las competencias transversales y clave a lo largo de la vida, reforzar la profesionalización 
del educador/a, perfeccionar y facilitar la entrada y consulta de los recursos educativos 
abiertos, etc. Para Prensky (2020) es necesario aprender a lo largo de la vida, pero igual de 
necesario es incorporar un fin para dicho aprendizaje. La sociedad del Siglo xxI demanda 
transformaciones en profundidad, un cambio de perspectiva y de paradigma educativo para 
atender las nuevas demandas y capacidades.
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Para entender la necesidad de cambio es primordial comprender que un paradigma es un 
esquema de interpretación básico (Kuhn, 1971), engloba hipótesis teóricas generales, leyes, 
bases y conjeturas que aceptan un colectivo científico en un punto y ocasión concreta. Por 
ello, se considera al paradigma como un guion básico que nos permite entender la realidad. 
En la educación los paradigmas inciden en su desarrollo, el paradigma conductual, el cog-
nitivo y el ecológico contextual son algunos de los paradigmas más importantes dentro de 
la rama de la enseñanza y de la psicología a lo largo de todo el siglo xx. Rodríguez (2020) 
destaca el rol que desempeñan dentro del proceso educativo las emociones, la subjetividad, 
la situación social del desarrollo, la vivencia y la conciencia. Así mismo, Da Rosa y Biazus 
(2020) conciben las estrategias metacognitivas como forma de cualificar el aprendizaje de 
los estudiantes, en la diversidad creativa del paradigma de la complejidad. Se considera 
como referente la revolución que cuestiona la forma de entender la realidad en un mundo 
complejo, realidad que puede ser explicada a través de varias visiones, donde diversas 
ciencias y disciplinas deben trabajar en forma integrada.

En esta línea de pensamiento en las sociedades occidentales la globalización da paso a 
una visión postmoderna del mundo y de los paradigmas que se centran en la llamada nueva 
creación del conocimiento. Para vázquez-Rizo y gabalán-Coello (2020), la ausencia de la 
perspectiva de género dentro del marco de una investigación es susceptible de carecer del 
rigor y de la los niveles éticos apropiados, argumentación que también es compartida por 
otros colectivos como el grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de género del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP, 2016). Se demandan cambios para el 
bienestar, el aprendizaje, la igualdad, la educación, la mejora y la salud dentro del contexto 
mundial del desarrollo sostenible. Se fundamenta una revolución científico-técnica que 
genera una nueva forma de producir y de pensar realidad, donde se demandan cambios 
epistemológicos, que produzcan nuevos paradigmas. En las Ciencias Sociales, los cambios 
paradigmáticos no suelen implicar el rechazo total de un paradigma existente, sino que 
más bien lo que sucede. Según refiere Holmes (1960), llegan a coexistir varios enfoques de 
naturaleza que puede ser divergente, a pesar de que en algún punto pueden tener uno o 
varios puntos en común y no estar de acuerdo en otros. Castañeda, Dávila y Morales (2017) 
enfatiza que, para la comprensión del entorno social globalizado, es necesario generar 
nuevos marcos conceptuales, teóricos y metodológicos.

La globalización y posmodernidad conducen a un escenario complejo donde dialogan y 
conviven diversas vertientes epistemológicas. Son varias las visiones desarrolladas sobre 
la realidad postmoderna, como la de Featherstone (2000), para quien la postmodernidad 
incita a un cambio o ruptura de época con la modernidad, hacia el resurgir de una nueva 
sociedad con otros principios de organización. La globalización nació como una ideología 
asociada a las políticas neoconservadoras y la posmodernidad, considerada como la válvula 
de escape de la presión de un modelo binario y coherente, y considerado como el paradigma 
de nuestra época. Una globalización la cual pretende incluir el curso del devenir económico, 
político, social y tecnológico y una posmodernidad que nos lleva a un mundo fragmentado 
no entendible desde un solo prisma, donde la estética y la ética están separadas. En este 
punto, la globalización viene a ser un fenómeno de gran impacto al permitir unir y plu-
ralizar la validez de los paradigmas educativos desarrollados dentro de la organización 
educativa contemporánea. Uno de los aspectos educativos que se encuentra sumergido en 
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la renovación de los paradigmas, radica en la condición de la teoría del conocimiento en la 
actualidad o en los cimientos sobre los que se funda el conocimiento.

Junto a estas y otras manifestaciones unidas al desarrollo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, a principios del Siglo xxI, se ha formado un entorno 
apropiado que permite cuestionar el valor de los paradigmas educativos más tradicionales y 
la posibilidad de cambios paradigmáticos, más en línea con la situación actual en el marco 
de la sociedad occidental. El sentimiento de cambio y transición es favorecido sobre todo 
por los académicos postmodernos, con su innovadora y rupturista visión de los diferentes 
aspectos sociales y educativos de la sociedad contemporánea. Donde el incorporar la pers-
pectiva de género en el ámbito educativo desde el prisma de un nuevo paradigma implica 
aceptar y considerar (Mayorga, 2014; Miville & Fergusson, 2014; gamba y Diz, 2009) que 
la transmisión de estereotipos a lo largo de la historia ha fomentado la discriminación y 
la desigualdad, generando una brecha de género al configurar relaciones asimétricas de 
poder, favoreciendo dentro del marco social al género masculino y dejado a la mujer en 
una situación de inferioridad al tiempo que se formaba una construcción social e histórica 
de estas relaciones, condicionando el papel desempeñado por la mujer en la sociedad y los 
roles asignados a las misma a lo largo de la historia.

Las mujeres a largo de la historia han sido marginadas en el acceso a la educación 
(Resa, 2020) y ello se refleja en una serie de desventajas sociales entre el género femenino 
y masculino, viéndose afectadas por una sociedad patriarcal y la visión androcéntrica del 
mundo, que las ha condicionado también en la forma de relacionarse en la sociedad. Para 
Primón (2019) la escuela es transmisora de estereotipos de género y condiciona las expec-
tativas futuras de los alumnos y las alumnas en función del género, a través del currículo 
oculto. Son varios los factores que han repercutido en la educación de las mujeres, entre 
esos factores destacan las pautas educativas y de relaciones dentro del entorno familiar, el 
estilo parental (Pelegrina, garcía y Casanova, 2002) o el nivel formativo y educativo de los 
progenitores (Rodríguez-Mantilla, Fernández-Díaz y Jover, 2018). Otros factores y agentes 
a destacar son las políticas educativas y la inversión económica destinada a educación e 
investigación.

Ámbito de la Pedagogía (en su Orientación Tradicional versus Progresista)

La pedagogía analiza, planifica, organiza, desarrolla, investiga y evalúa la educación en 
todo su desarrollo, a lo largo de toda la vida, y desde un punto de vista social o educativo. 
Para Carreño y Castro (2008), la Pedagogía como ciencia se apoya en procedimientos y 
métodos que le permiten indagar sobre los problemas en el ámbito educativo y sobre los ejes 
que se desarrollan dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Delimitando la reflexión en los 
términos educación y pedagogía desde la perspectiva crítica, partiendo de la consideración 
de que la educación es un hecho social, comprensivo y que humaniza.

La educación está reorganizando y reconstruyendo la experiencia constantemente. Frente 
a las concepciones conservadoras y dominantes del Siglo xIx, él apuesta por una educación 
progresista, similar a la Escuela Nueva Europa (Siglo xIx-xx). El nuevo modo de producción 
de conocimiento exige más representantes procedentes de disciplinas diferentes, diversos 
mecanismos de generar conocimiento y de comunicarlo y, sobre todo, lugares diferentes 
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a la hora de producirlo. Para gibbons et al. (1994) en su trabajo “La nueva producción 
del conocimiento”, la dinámica de la ciencia y las investigaciones dentro de las sociedades 
contemporáneas, fue el comienzo que dio lugar al surgimiento de un Modo 2 de producción 
de conocimiento. Un Modo 2 donde la producción del conocimiento se desarrolla en un con-
texto de aplicación transdisciplinar, con heterogeneidad de habilidades y con estructuras 
organizacionales que son transitorias. Para Corona Berkin (2020) la producción horizontal 
del conocimiento evidencia las dificultades a las que la sociedad debe enfrentarse en el 
Siglo xxI y la falta de soluciones desde el saber acumulado.

Metodología

El presente artículo es de carácter eminentemente teórico basado en el enfoque de inves-
tigación cualitativo y de discusión documental. Después de realizar una revisión de la 
literatura científica al respecto se seleccionaron los artículos (con una búsqueda desde 
los años 1970 hasta 2021, dado que la investigación parte de los paradigmas educativos 
tradicionales) en función de las palabas clave (paradigma, educación y género) el título y 
el resumen.

En el trabajo se realiza un examen general sobre la perspectiva de género en la educación 
y sobre los paradigmas educativos tradicionales. Para el análisis de los datos se partió del 
uso de numerosas bases de datos: RESH, DICE, IN-RECS (ÍnDICEs-CSIC: CSIC ISOC, 
ICYT e IME, Dialnet, PCI español), biblioteconomía y documentación, geografía e historia, 
social sciences citation index, current contents: social & behavioral sciencies, econlit, web-
grafia (artículos, documentos, manuales, revistas…), y se han tenido en cuenta diversas 
aportaciones y fuentes de información, como es la normativa legislativa en educación, las 
luchas feministas de las últimas décadas, al igual que diversas investigaciones y posicio-
namientos epistemológicos, las cuales han sido de gran utilidad y referencia en el acceso a 
fuentes documentales, en busca de sistematizar y de generar conocimiento teórico-práctico, 
tomando como referente el análisis de la historia reciente de las relaciones de género; 
androcentrismo, sociedad y cultura, familia, educación y postmodernidad.

resultados y dIscusIón

El marco científico clásico del mundo produjo un conocimiento científico basado en el para-
digma científico clásico. Pero los cambios más universales y contrarios en las dinámicas 
del trabajo han dado paso a un nuevo paradigma científico complejo, más en línea con el 
contexto del mundo actual, donde es necesario formar sujetos que entiendan el mundo en 
el que viven y además lo transformen. Un nuevo paradigma implica un cambio, el pasar 
de los saberes a las competencias. Y ello es posible, pero antes es necesario tomar con-
ciencia y redefinir los ejes básicos sobre los que se sitúan arraigados en el actual modelo 
de educación (Aguerrondo, 1993). Actualmente dentro del ámbito educativo los puntos que 
sufren un cambio de paradigma son: las pedagogías y el concepto de conocimiento (algo que 
engloba dos posturas diferentes, encontrando los académicos: tradicionales; progresistas 
y los denominados modernos y posmodernos) y por otro lado el aprendizaje a lo largo de 
la vida. Las grandes transformaciones y cambios dan lugar a una sociedad en la cual 
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todo sigue el mismo curso y, a lo que Bauman (2006) denominó “modernidad líquida”. 
Son varias las investigaciones que explanan la necesidad de un cambio de paradigma 
(guzmán, vázquez y Escamilla, 2020). Por ejemplo, Camacho, guerrero, guerrero y Alias 
(2021) apuntan hacia un cambio de paradigma desde el desarrollo de la actividad física, 
deporte y educación.

Los paradigmas son una agrupación de resultados científicos reconocidos por gran parte 
de la humanidad y los cuales a lo largo de un tiempo determinado facilitan patrones sobre 
determinados problemas y soluciones a la ciencia. Para Escolano y Menezes (2020) los 
paradigmas contribuyen a configurar el patrimonio histórico y cultural de las instituciones 
educativas. Dentro de los elementos que conforma un paradigma, Holmes (1986) realiza 
una distinción entre la deducción y la inducción con respecto al método de investigación; 
el autor apuesta por la deducción, compartiendo las ideas de Dewey en lo referente al 
pensamiento reflexivo y las de Popper en lo referente a su método hipotético deductivo. 
Algo importante, al tomar en cuenta que, a la hora de realizar el análisis exhaustivo de 
un paradigma, uno de los puntos principales consiste en identificar cual será el método a 
considerar en la investigación científica y desvelar cuáles son los fundamentos epistemo-
lógicos de ese paradigma.

En el caso de la perspectiva androcéntrica hace referencia a la visión del mundo desde 
el punto de vista del hombre, perspectiva que pasa a convertirse en centro y referente 
universal (Ferrer y Bosch, 2004). Esta visión aplicada a cualquier investigación puede 
ser susceptible de incurrir en sesgos androcéntricos en el desarrollo y resultados de la 
mima. El incorporar la perspectiva de género a toda investigación y en todas las áreas 
del conocimiento es una asignatura pendiente, Para Delgado (2017) y Ferrer (2017) este 
sesgo también es aplicable al ámbito educativo en el que se centra esta investigación. 
Severin (2017) investiga sobre los enfoques de un nuevo paradigma. Desde las ciencias 
salud también se ha considerado de gran relevancia mostrar los sesgos androcéntricos 
y patriarcales presentes en sus estudios con la intención de organizar un sistema de 
buenas prácticas (Cabruja-Ubach, 2014), debido a que esta visión del mundo se encuentra 
presente en todas las ramas del saber y es susceptible de incidir y condicionar la práctica 
y los planteamientos de la teoría de cualquier investigación. Martínez, López y Trujillo 
(2019) centran su investigación en pedagogías alternativas más en línea con la sociedad 
actual.

En el desarrollo de esas investigaciones, tanto Delgado (2017) como la American Edu-
cational Research Association-AERA, el National Council on Measurement in Education-
NCME y la American Psychological Association-APA apoyan los parámetros a considerar 
para realizar procedimientos que impliquen el desarrollo de alguna medición dentro del 
ámbito de la psicología y la educación, al tiempo que indican los pasos a seguir (fiabilidad, 
validez y justicia o equidad) (AERA, NCME y APA, 2014). El sesgo en la investigación 
se hace palpable al evidenciar la invisibilización de la mujer, en diversos ámbitos, al no 
mostrar su realidad, sus aportaciones a la ciencia, a la cultura, a la sociedad, etc. (Díaz y 
Demo, 2013; Ferrer y Bosch, 2004), invisibilización que da lugar al término de investiga-
ción “ciega” al género o “ceguera de género” (gender blindness). Términos estos que hacen 
referencia a todas esas investigaciones que por diversos motivos no incluyen la perspectiva 
de género en su elaboración y desarrollo (Biglia y vergés, 2016; Caprile, 2012; Comisión 
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Europea-CE, 2004, 2009), al igual que sucede con los paradigmas educativos tradicionales 
(Zabalgoitia, 2019). Rodríguez y Pease (2020) refieren en su estudio la importancia de 
trabajar sobre la base de la igualdad de oportunidades, independientemente del género 
de cada sujeto.

El diseño de la investigación y la configuración de un nuevo paradigma educativo deben 
estar fundamentados y deben incluir todas las variables consideradas relevantes si no 
se quiere incurrir en sesgos o errores Para Delgado (2017), omitir las aportaciones del 
género femenino es un error, sobre todo si se toma en cuenta la importancia ocupada 
por la mujer dentro de la sociedad (Anderson, 2005), donde la educación es la clave en 
un mundo el cual cambio a un ritmo vertiginoso y el ser humano debe enfrentarse a 
grandes desafíos.

La escuela y el resto de instituciones sociales ha sufrido un enorme proceso de transfor-
mación, provocado por las exigencias de la nueva sociedad; sociedad que exige reflexionar 
sobre la necesidad de un nuevo escenario educativo, donde algunos de los elementos y 
funciones tradicionales de orden institucional se ven abocados al cambio (currículo oculto, 
didácticas, pedagogía, etc). Para evitar la invisibilidad del género femenino en el ámbito 
educativo y sus efectos, es necesario mostrar y ofrecer metodologías y alternativas epis-
temológicas que evidencien un camino, sin los condicionantes a los cuales se enfrenta el 
androcentrismo (Ferrer, 2017).

En línea con lo expuesto uno de los primeros pasos para superar la visión del mundo 
desde el marco del androcentrismo y los sesgos que ello genera, es la incorporación de la 
perspectiva de género en el ámbito de la educación. Implica una visión más crítica, par-
tiendo del dialogo y la explicación, al tiempo que se consideren diversas aportaciones de 
naturaleza feminista, que conlleven a analizar la diversidad y diferencias entre el género 
femenino y masculino en el marco social, educativo, político, de la investigación (Ariño et 
al., 2011; Biglia y vergés, 2016). La incorporación del término género o la perspectiva de 
género en el desarrollo de la investigación puede llevarse a cabo de dos formas: trabajando 
de forma sistemática en el trascurso de la investigación o desarrollando una investigación 
específica donde el género sea el objeto de estudio (Caprile, 2012; CE, 2004, 2009). Para 
Maldonado (2020) en la actualidad, se puede observar como la escuela y los libros de texto, 
muestran una clara intención de renovación y de combatir los estereotipos sexistas plas-
mados a lo largo de la historia, con el propósito de tener en cuenta las diferencias, resaltar 
aportaciones del género femenino en los diferentes ámbitos del conocimiento, situación a 
reforzar en el ámbito institucional.

En esta línea argumentativa, desde la UNESCO donde se propone “ayudar a desarrollar 
y fortalecer los sistemas educativos para que provean de oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida” (Belando-Montoro, 2017). El aprendizaje a lo largo de la vida se plantea 
como un logro para el año 2030. El aprendizaje debe desarrollarse no solo en una parte 
concreta de la vida de una persona, por cuanto el aprendizaje se extiende desde el naci-
miento hasta la muerte, considerando la variedad de ámbitos en que se desenvuelven las 
personas; el entorno familiar, social, profesional, académico, etc. uno de los principios de 
organización de la educación es el aprendizaje a lo largo de la vida, ya sea una educación 
formal, no formal e informal, mostrando aspectos relacionados.
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En España, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, dedica su artículo 5 al aprendizaje 
a lo largo de la vida, artículo que sigue vigente con la modificación de la Ley Orgánica 
8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Las primeras líneas de este 
artículo reflejan el reconocimiento y el derecho de todos a aprender, a aprender no solo en 
un periodo específico de la vida sino a lo largo de toda la vida, ya sea desde el seno del 
sistema educativo como fuera, con el objetivo de lograr, complementar y desarrollar todas 
sus competencias y capacidades.

Dentro del discurso de los organismos internacionales como la UNESCO, el proceso 
educativo es asociado a procesos continuos y sistemáticos de formación y aprendizaje, y 
el Consejo de Europa, incluye entre sus beneficios los de carácter económico y privado al 
igual que los efectos “sociales no monetarios” y colectivos (Beltrán, 2014, p. 115); diferentes 
documentos como el Informe Faure de 1973, Aprender a Ser de 1972, el Informe Delors de 
1996, y La Educación Encierra un Tesoro de 1996, son la base y el referente para la con-
cepción de una educación a lo largo de toda la vida. En el informe emitido por la Comisión 
Internacional referente a la educación a lo largo del Siglo xxI (Camacho, 1997), se resalta 
la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, al tiempo que indica la importancia 
de los cuatro pilares de sustento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser, con el objetivo de ofrecer una educación según sus inquietudes, 
necesidades y expectativas, sin importar el entorno y las circunstancias de cada sujeto, 
asegundando la flexibilidad, y libertad de quien la recibe y la imparte, donde todos ten-
gan la posibilidad de formarse libremente, pero sin olvidar la transformación del sistema 
educativo europeo, en los últimos años.

Todo lo expuesto en el marco de la globalización y las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación-TIC en el Siglo xxI, que han tenido un papel fundamental en diferentes 
espacios de la sociedad, como el ámbito económico, educativo, cultural, etc, transformando 
todo lo que toca (Castells, 2000). Ello implica nuevas concepciones del aprendizaje, nuevos 
paradigmas de naturaleza compleja, dado la gran variedad de teorías que engloba. Para 
Torres y Segura (2019), algunas de estas teorías son: la educación de los adultos, la per-
manente, la continua, la formación a lo largo de toda la vida, etc.

La familia y su implicación en el desarrollo de un nuevo paradigma educativo

La familia constituye una institución básica en la sociedad, conformando el primero de 
los grupos sociales a través del cual el niño comienza su progreso a nivel personal y su 
adecuación al resto de la sociedad, repercute en su desarrollo cognitivo, social y emocional. 
La institución educativa influye en gran medida en el aprendizaje que cada sujeto recibe, 
pero la familia es vital en su aprendizaje y desarrollo como persona (Bansell, 2019); por 
ello es de gran importancia mantener una relación de cooperación familia/escuela. Crespo, 
Olivares y Racionero (2019) destacan que las pautas educativas tradicionales de la familia 
en igualdad de género, se han visto cuestionadas al mostrar desigualdades entre mujeres 
y hombres dentro de la organización y funcionamiento de la vida familiar, guiadas en 
ocasiones por modelos ideales de familia, que dirigían al género femenino al desempeño y 
dedicación de tareas domésticas, incidiendo también en el papel social que ha desempeñado 
y desempeñan las mujeres en todos los ámbitos.
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 Implicación del contexto social en el desarrollo de un nuevo paradigma educativo

De todas las sociedades se emana y transfiere un aprendizaje y una educación, consi-
derando que son muchas las circunstancias que pueden influir en el contexto en el que 
se desarrolla el aprendizaje: la cultura, la discriminación, la economía. Moreira (2020) 
refiere que a las mujeres “la maternidad, el cuidado de los niños, de personas mayores [...] 
puede afectarles en un futuro” (p. 161). verbal (2019) realiza una defensa del derecho a 
la identidad de género en el marco de una sociedad libre, y es desde la equidad y libertar 
desde donde se debe partir para la concepción de un nuevo paradigma educativo.

Incidencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 
en el desarrollo de un nuevo paradigma educativo

El papel que ejercen los medios de comunicación en los estudiantes y en la sociedad 
en general, el empuje y motivación, unido a la interacción múltiple, provocan un cambio 
radical del entorno donde se vive y se aprende. La llegada de las TIC ha transformado, 
gran parte de nuestras vidas, la forma de relacionamiento y comunicación, las formas de 
trabajo y estudio; se pretende transformar el presente y hacer del futuro algo diferente, 
unido a la necesidad de incluir un nuevo paradigma educativo desde la perspectiva de 
género. vásquez-Rizo y gabalán-Coello (2020) resaltan la importancia de la búsqueda y 
selección de la información en la nueva construcción del mundo.

Incidencia de los factores culturales y lingüísticos 
en el desarrollo de un nuevo paradigma educativo 

Para Coll (1987), el lenguaje se encamina a subsistir, a mantenerse fijo, y a protegerse, 
a atacar frente a las novedades. Es fruto de la sociedad y viene a reafirmar la naturaleza 
social del lenguaje. Pero ello no quiere decir que no ocurran movimientos, transformaciones 
y modificaciones, lleguen a afectar a la unión entre el significado y su significante. Desde 
este referente, en los últimos años varios autores han discutido sobre cómo la producción 
del conocimiento, en el plano internacional a lo largo del Siglo xx, se ha visto inmerso en 
grandes cambios. Entre esos autores se encuentra Corona (2020), quien centra su inves-
tigación en la construcción horizontal del conocimiento, haciendo referencia al rigor del 
conocimiento social que surge del diálogo disciplinar y es base del nuevo conocimiento. 
vidal (2019) refiere que la investigación conforma el núcleo del hacer académico y la pro-
ducción intelectual es de gran importancia en el desarrollo y producción del conocimiento. 
Según Douglas (2021), la ausencia y los sesgos en la información dificultan la producción 
del conocimiento. gibbons et al. (1994) contraponen el Modo 1 con el Modo 2 de producción 
de conocimiento (modelo tradicional y progresista), sugiere la necesidad de generar modelos 
de conocimiento científico que sean alternativos al Modo 1. gibbons et al. (1994) también 
promueven la producción de conocimiento científico a través del trabajo de varias disciplinas 
y a través del campo económico y social resolviendo problemas que tengan una aplicación 
contextual.
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Se asume al mismo tiempo que el Modo 2 no releva al Modo 1, ambos trabajan al mismo 
tiempo, pero en contextos diversos. El modo trabaja y se desarrolla en los entornos de apli-
cación donde las dificultades no se encuentran definidas dentro de un ámbito disciplinario. 
Convirtiéndose en una novedosa forma de producción de conocimiento, parte del modo 
tradicional y familiar, afectando al: conocimiento, su formas de producción, el sistema de 
recompensas utilizado, el contexto donde se genera, su organización, y al mismo tiempo a 
los instrumentos que valoran la calidad de lo producido.

La Posmodernidad como punto de partida hacía una nueva perspectiva

Según Carr (1996), la era contemporánea es lo suficientemente diferente a la modernidad, 
algo que por sí solo no sirve para valorar su descripción como condición postmoderna. Se 
puede catalogar como una tendencia social, que implica un modo de pensar y sentir, por 
cuanto afecta la forma de vida de las personas dentro de diversos contextos (familiar, de 
relaciones sociales, en el entorno educativo, profesional, cultural, etc).

Para gomes (2018) la posmodernidad engloba un mundo no centralizado, activo y plural, 
con la desaparición de las reglas de la mayoría absoluta. La posmodernidad reclama un 
aprendizaje con predominio del equilibrio, donde el sujeto y su bienestar sean tenidos en 
cuenta y desde ámbito cognitivo el educando debe observar, poder realizar un esquema 
de cualquier problema, resumir, generalizar, tomar decisiones, valorar, estar informado, 
saber expresarse y tener inquietudes. Existe una necesidad de cambiar la producción de 
conocimiento científico, que conduzca al bienestar social y responda a los problemas del 
contexto.

La evolución que se ha producido en la ciencia como en la técnica, en la década de la 
modernidad, han propiciado el absolutismo y las diferencias tan abismales entre los 
Estados más poderosos y los más pobres. Los paradigmas que han fundamentado los sis-
temas educativos del siglo xx también produjeron frecuentes crisis. El trabajo de Kuhn, de 
Feyerabend, de los epistemólogos feministas, o el de los sociólogos de la Nueva Sociología 
de la Ciencia, sin olvidar el de los autores de los Estudios Postcoloniales de la Ciencia, son 
la evidencia de la existencia de la sombra postmoderna de la ciencia, esto permite ver la 
ciencia moderna desde un prisma epistemológico e historiográfico diferente a la tradición 
ilustrada.

El concepto del término patriarcado puede ser comprendido por la constitución de dos 
componentes básicos, como estructura social: sistema de organización social que crea y 
mantiene una situación en la cual los hombres tienen más poder y privilegios que las 
mujeres; y como una estructura ideología conjunto de creencias acompañantes que legitima 
y mantiene esa situación. Para Lagarde (1996), el patriarcado es un orden social genérico 
de poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden 
asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre las mujeres y lo femenino. 
Es, asimismo, un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación de las 
mujeres. Trujillo (2019) refiere como a lo largo de las años se percibe una violencia en la 
construcción simbolica del relato de figuras femeninas que tiene su base en la diferencia-
ción entre el género femenino y el masculino como género dominante. Téllez, Martínez y 
Sanfélix (2021) abordan la reflexión desde las lógicas estructurales que sostienen el modelo 
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vigente de masculinidad tradicionalmente instaurado como base a un sistema patriarcal, 
considerado en ocasiones como tóxico.

Relación Género y Educación 

Los sujetos asumen las propiedades que engloba el término género como una parte 
inherente de su ser, una serie de comportamientos y de roles predeterminados por la 
propia cultura. Para garcía-Mina (2003), el género no únicamente debe entenderse como 
si solo fuese una realidad fija e inamovible, también se puede entender como un desarrollo 
producido en el entorno psicosocial. La educación del siglo xxI marca como uno de sus obje-
tivos prioritarios, la contribución a que todos los seres humanos comprendan el mundo y a 
los demás (Camacho, 1997). El género, en el plano sociocultural, forma una construcción 
social para regular el vínculo y contacto entre los sujetos y la disposición a los recursos. 
El estudio del tema de género muestra dicotomía entre el universo masculino y el feme-
nino. La escuela junto con la familia, como instituciones y agentes de socialización, son 
las encargadas de educar al tiempo que transmiten estereotipos de género. Estereotipos 
de género como construcciones sociales y, por lo tanto, pueden variar según la sociedad 
y el contexto.

A lo largo de la historia reciente de España, la educación del género femenino no ha sido 
considerada tan importante y primordial como la educación del género masculino. Según 
Moreno, Sicilia, Martínez y Alonso (2008):

En general, la educación de la mujer se ha encontrado adscrita a las características propias 
de la época. Así, en su origen se pensaba que las diferencias entre los sexos en capacidades, 
intereses y aptitudes eran naturales, biológicas y, por tanto, innatas. Esta base biológica ha 
determinado las diferencias en los primeros roles sociales, construyendo con el tiempo las 
desigualdades sociales entre mujeres y hombres (p. 45).

Pero el papel activo que desempeña la mujer en todos los ámbitos de la vida, no sólo 
en el ámbito doméstico, nos debe hacer reflexionar sobre su posición y capacidades. Para 
Resa (2021) es necesario trabajar desde todos los sectores en la adquisición de una pers-
pectiva de género que permita el logro de una igualdad real en las escuelas.

Influencia del Factor Género en el Aprendizaje a lo Largo del Siglo XXXI

Las familias educan a las niñas y a los niños de forma diferente, bajo el patrón de las 
sociedades patriarcales que ponen de manifiesto la división de roles sexuales. En las 
aulas y en la institución educativa se puede observar actitudes y comportamientos donde 
los estudiantes son educados en patrones tradicionales asignados a hombres y mujeres. 
La historia muestra cómo las mujeres han sido marginadas en el acceso a la educación, 
y ello se ve reflejado en las diferencias dadas y afianzadas por la sociedad entre hombres 
y mujeres. Diferencias que han permitido justificar a lo largo del tiempo el dominio de 
lo masculino y la discriminación de lo femenino. Una de esas diferencias viene impuesta 
durante todo el Siglo xIx por la iglesia, ya que tuvo una marcada influencia en la ense-
ñanza, al situar a la mujer en un rol secundario y subordinado.
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 Género y Nuevos Paradigmas Educativos

Una de las contribuciones del feminismo a la ciencia son los Women’s Studies, al crear 
“una cosmovisión distinta dentro de la Ciencia, en la que están presentes las mujeres” 
(Torres, 2001, p. 64), estas aportaciones introducen el alcance e importancia del género y 
aceptar que el género ha distorsionado las relaciones sociales, la identidad y el desarrollo, 
aspiraciones y sueños en la vida de muchas mujeres. Son varios los factores que frenan a 
las mujeres, la mujer se encuentra sumergida en un entorno hostil donde algunas veces no 
permite ser apreciada y pasa desapercibida, estos entornos las encierra en estereotipos y 
les reduce su potencial para llegar a posiciones jerárquicas y en muchos casos, a posiciones 
solo de igualdad.

En la actualidad, existe una igualdad formal, pero todavía hay que lograr la igualdad 
real. Algunos de los progresos en las leyes educativas se aprecian al mirar retrospectiva-
mente la evolución de institución educativa de la escuela segregada, la mixta (Ley general 
de Educación, 1970), hasta su llegada a la escuela coeducadora (Ley Orgánica general del 
Sistema Educativo, 1990; Ley Orgánica de Educación, 2006; Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad Educativa, 2013), escuela coeducadora que todavía necesita una implantación 
real. Para ello el sistema educativo debe eliminar las trabas que imposibilitan y entorpecen 
la consecución de la igualdad efectiva (tanto en sus manuales como en su profesorado, 
cultura, currículo y materiales didácticos), evitando la transmisión de estereotipos y 
comportamientos sexistas.

Género y Proceso de Producción del Conocimiento en la Ciencia, 
Tecnológicas, las Ciencias Sociales y las Humanidades

El campo científico ha sido dominado a lo largo de la historia por el género masculino 
por varios motivos. La falta de apoyo familiar, educativo, social, gubernamental, etc., 
son factores que han influido en el desarrollo laboral y social de las mujeres. De acuerdo 
a López (2019), la cosificación del género femenino ha propiciado la visión de la mujer 
como objeto y ha impedido en ocasiones valorar sus capacidades y talento. Consciente o 
inconscientemente a la mujer se le ha trasmitido un mensaje que ha condicionado su vida 
personal, académica, profesional y su papel en la sociedad. Produciéndose una desigualdad 
a la hora de valorar lo femenino frente a lo masculino, situación manifiesta en las expec-
tativas formativas de los hombres y de las mujeres, los roles transmitidos en la familia, el 
valor y reconocimiento de las aportaciones realizadas por el género femenino a la cultura, 
la sociedad y la ciencia. En los últimos años se está trabajando a nivel inter nacional en 
remarcar la situación del género femenino en el campo de la ciencia, con el objetivo de 
lograr una igualdad de oportunidades en materia de género.

Las constantes reformas educativas, las leyes y la normativa educativa han regulado e 
impulsado, de una manera poco acertada, la igualdad entre el género femenino y masculino, 
al tiempo que la administración no ha puesto los medios requeridos para llevar a la práctica 
lo establecido en los decretos, por cuanto esto implicaría, entre otros puntos, dotarles de 
más inversión en formación, por la necesidad de crear espacios nuevos y de más materiales. 
Siendo esto un reto a nivel no solo nacional sino también internacional.
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En España la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, es 
aprobada con la intención de que se cumpla el derecho de igualdad de trato y de oportuni-
dades entre las mujeres y los hombres. La cual propone eliminar los estereotipos sexistas 
dentro de los materiales educativos y en los libros de texto (Ley Orgánica 2/2007, art. 
24, inc. 2 lit. b). Según Moreno (1986), la institución educativa participa en el desarrollo 
conceptual del significado del género femenino y masculino, en ocasiones de forma abierta 
y otras no tanto, a través de mensajes, manuales o prácticas cotidianas.

Desde los años 70 hasta nuestros días, han cambiado las escuelas, las maestras y maes-
tros, la enseñanza, y con ella también la institución educativa en su conjunto. No pueden 
estudiarse asignaturas prescindiendo de los logros conseguidos, en varios campos, por el 
género femenino, es necesario que los libros y la escuela reconozcan la labor de las mujeres 
en la sociedad, para lograr el rigor histórico e intelectual. Mujeres que han destacado como 
Rosa de Luxemburgo, Olympe de gouges (autora de la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana en 1791, o virginia Wolf, y muchas otras, entre una larga lista de 
mujeres las cuales a lo largo de la historia no han sido reconocidas, tal y como se merecían 
para dar rigor histórico e intelectual.

En las últimas décadas la participación de la mujer ha crecido en todos los ámbitos; 
situación evidenciada en los aportes de las mujeres a la vida política, social, cultural, 
económica, con un valor indiscutible. El nuevo paradigma debe abordar la temática desde 
una perspectiva histórica que contribuya a la comprensión de del tema; se infiere la nece-
sidad de profundizar en la disciplina histórica y su evolución, cuestionando temas como el 
patriarcado, los estereotipos de género, la familia. Es importante comprender los referentes 
evolutivos en las relaciones de género a la hora de impulsar un nuevo paradigma educativo, 
sus temáticas, conceptos, fuentes y carácter interdisciplinar.

 conclusIones

En la sociedad del Siglo xIx la producción de conocimiento avanza hacia una nueva fase, 
de acuerdo con nuevos imperativos que se encuentran en tensión con la forma tradicional 
de realizar las cosas, y que producen implicaciones de largo alcance. Existe una necesidad 
de cambiar la producción del conocimiento científico, orientando el bienestar social y res-
pondiendo a los problemas del contexto.

El paradigma educativo tradicional academicista y homogéneo se encuentra en crisis 
a partir de la entrada en las sociedades de los procesos de globalización y de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC. Dejando al descubierto los límites 
de un paradigma educativo que separa de una forma arbitraria el conocimiento de la prác-
tica social y no aprovecha el talento y la creatividad de las personas. La vida en si misma 
implica un largo aprendizaje y para ello es necesario que la escuela abra sus muros para 
dejar entrar nuevas voces y otros planteamientos alejados de la cultura escolar tradicional. 
Al respecto, para el logro del aprendizaje a lo largo de toda la vida, es clave aceptar el valor 
aportado por el aprendizaje tanto formal como el informal.

Es procedente revisar la cultura del aprendizaje en el seno de las instituciones educativas 
y ofrecer alternativas vinculadas a la acción, para favorecer la diversidad de perspectivas y 
evitar las visiones tradicionalmente androgénicas. Resulta pertinente partir del reconoci-

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
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miento y el valor dado en igualdad a ambos sexos, para lograr una verdadera coeducación. 
Se necesita el compromiso de las administraciones públicas para hacer realidad el cambio 
y la innovación educativa. En las últimas décadas, la intervención de la mujer ha crecido 
en todos los ámbitos, viendo como la contribución de las mujeres a la vida política, social 
y económica tiene un valor indiscutible. Son varios los aspectos de avance, pero cultural-
mente, el modelo educativo ha variado muy poco, ya que el currículo, los libros de textos 
y gran parte de las prácticas docentes siguen siendo androcéntricos. La masculinidad al 
igual que la feminidad es también construida socialmente.

El niño nace varón (biológicamente) y la niña mujer (biológicamente) pero pasar a ser 
denominado como masculino o femenino, el desarrollarse como tal es algo que corresponde 
a la sociedad en la que viven, y a ello se llega a través de todos los agentes socializadores 
relacionados (a nivel familiar, académico, profesional a nivel de lenguaje y de grupo de 
iguales, de los medios de comunicación, de la sociedad, etc.). A través del contexto educativo 
y del currículum académico, se debe trabajar en el desarrollo de estudios que faciliten 
practicas a la hora de incorporar medidas para ofrecer un proceso de aprendizaje, donde 
se integren las diversas perspectivas de género en toda su globalidad, y poder disminuir 
las diferencias evidenciadas a lo largo de la historia.

Desde las ciencias sociales y las humanidades, se han realizado estudios sobre el género, 
el aprendizaje a lo largo de la vida, los paradigmas educativos, la transformación social 
y la transmisión de estereotipos. En su contenido se han descrito los roles y rasgos del 
hombre y de la mujer, definición que exige una valoración de sus efectos. Esta investigación 
establece sólo una pieza aislada, y la evolución de la cuestión depende de la participación e 
interés de los implicados: el Estado, las reformas educativas y de los sistemas educativos, 
la cultura que emana dentro de la institución educativa, el alumnado (tanto femenino como 
masculino), la familia, la sociedad.

El avance de un nuevo paradigma repercute en el apartado cognitivo, procedimental y 
valorativo, provocando un estado que nos reclama un cambio para poder lograr su máximo 
desarrollo. El estudio del tema de género muestra las diferencias entre un mundo mascu-
lino y femenino, donde el paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida es un desafío a la 
hora de satisfacer las aspiraciones del progreso humano, siendo necesario darle su lugar 
al género femenino y reconocer el valor del aprendizaje no formal e informal.

La educación ha de encaminarse a formar identidades instituidas en desafíos y en la 
constitución de una comunidad académica formada por hombres y mujeres desde la diver-
sidad y la equidad. Donde, desde el marco de la educación y el currículum académico, se 
trabajen procedimientos que garanticen el proceso de aprendizaje, integrando las diversas 
perspectivas de género en su globalidad y se reflexione sobre los retos que la mujer y la 
sociedad deben enfrentar para formar parte de la construcción de una cultura de equidad 
de género, y en particular sobre el papel que debe ocupar la mujer dentro del nuevo para-
digma educativo en el Siglo XXI.
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