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Resumen: Este artículo presenta una revisión sistematizada de la literatura académica 
iberoamericana de la última década (2010-2019) en la que se vincula educación y democracia. Se 
toma como punto de partida la enorme importancia de la noción de democracia, su crisis actual y 
el papel fundamental de la educación en una salida a la misma. El objetivo es por lo tanto conocer 
y explicar el estado de la producción científica en torno a esta temática, así como los debates 
clave que la atraviesan a través del análisis de 145 artículos. Para ello se ha realizado un análisis 
del corpus de literatura científica en base a tres criterios: tipo de estudio, dimensión educativa y 
discurso sobre democracia. A través de este análisis se identifican formas en las que enriquecer 
el debate. Se destaca la posibilidad de un entendimiento más abierto, profundo y crítico de los 
espacios educativos y los elementos didácticos asociados a la educación democrática. Esto supone 
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una problematización del concepto de democracia que permita comprender la profundidad de la 
crisis actual y el papel que juega la sociedad en general. Se enfatiza la necesidad de cuestionar 
la lógica que sustenta gran parte de los estudios, especialmente aquella que sitúa a la educación 
y sus agentes educativos como máximos responsables del cambio democrático. Por último, son 
presentadas reflexiones sobre posibilidades metodológicas y de colaboración que permitirían 
expandir el conocimiento sobre la relación entre educación y democracia dentro del contexto 
iberoamericano y global. 

Palabras clave: democracia; educación democrática; Iberoamérica; crisis democrática; 
discurso.

Abstract: This article presents a systematic review of Ibero-American academic literature 
from the last decade (2010-2019) that relates education and democracy in 145 texts. We take as 
starting point the significance of the notion of democracy, its current crisis and the fundamental 
role of education to overcome it. The aim of this study is to know and explain the state of the art 
of the scientific production on this topic and associated key debates through the analysis of 145 
articles. For this purpose, we analyse the body of scientific literature considering three criteria: type 
of study, educative dimension and democracy discourse. Though the analysis we identify ways to 
enrich the debate. We emphasise the possibility of a more open, deeper and critic understanding 
of the educative spaces and didactic elements associated to democratic education. This involves 
problematizing the concept of democracy, allowing us to understand its current crisis and the role 
played by society beyond school. We emphasise the need to challenge the logic that supports most 
of the studies, especially those that situate education and educative agents as responsible for the 
democratic change. Finally, we reflect on methodological and collaborative possibilities that expand 
our understanding of the relationship between education and democracy within the Ibero-American 
and global context. 
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1. Introducción 

El grueso de discusiones en torno a la democracia comparte un mismo punto 
de partida: el germen de la democracia es la organización política ateniense del 
siglo V a.C. en la que el pueblo (demos) tiene el poder (kratos)1.  Por tanto, en su 
origen la democracia es el gobierno del pueblo y, en consecuencia, la propuesta 
democrática nace como ejercicio directo del poder por parte de éste y sólo es 
concebible mientras dicha condición se cumpla. Sin embargo, su definición y práctica 
han sufrido transformaciones muy diversas con el pasar de los años, especialmente 
en los últimos tiempos en los que han emergido posiciones que ponen en entredicho 
los términos fundacionales sobre los que tradicionalmente se ha sostenido el 
argumentario democrático. 

1.1. La democracia moderna

A finales del siglo XX el mundo fue testigo de una expansión sin precedentes 
de la idea de democracia a nivel global (IDEA International, 2019). Esta se 

1 Cabe mencionar que los enfoques decoloniales ponen en entredicho este consenso en torno 
al origen de «la democracia» (Schemeil, 2000).
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convirtió en un valor defendido por casi todas las naciones modernas y llegó a 
asumirse incluso como el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, 
transformándose de esa manera en la forma definitiva de gobierno humano 
(Fukuyama, 2012). Sin embargo, el aparente consenso compartido en torno a su 
deseabilidad o universalidad contiene, en muchos casos, interpretaciones diversas 
e incluso opuestas de la idea de democracia. 

Tras más de dos mil años de historia de la democracia, no es sorprendente que 
su conceptualización y práctica hayan sido materia de disputa y debate, hasta el 
punto de que hoy es posible identificar definiciones muy numerosas y variadas (p.
ej. Dunn, 1993; Cunningham, 2002; Sartori, 2007; Dahl, 2015). Hubo que esperar 
al agotamiento del modelo imperial, la explosión de las guerras mundiales y la 
aparición del comunismo para que la sociedad occidental rompiera dicha diversidad 
y encerrara a la democracia en su forma liberal, proponiéndola como la única forma 
política capaz de dar una capacidad de representación al pueblo (Runciman, 2018). 
Un encierro que se encuentra en franca ruptura con la definición tradicional de 
democracia.

En la interpretación liberal, la democracia abandona la aplicación directa 
del poder por los ciudadanos para ponerlo en manos de los representantes 
(Cunningham, 2002). Este enfoque pone en primer plano los procedimientos 
formales y transforma la democracia en un complejo entramado de instituciones 
y procedimientos para la toma de decisiones en el que el Estado se convierte 
en el principal protagonista (Sartori, 2007; Belavi y Murillo, 2016). Son muchas 
las críticas de las que este modelo ha sido objeto. Por un lado, las voces más 
críticas denuncian que el modelo liberal es más una oligarquía turnista que una 
democracia, para la que la aplicación directa del poder es irrenunciable (Castoriadis 
y Pedrol, 2005). Otros han señalado un progresivo estrechamiento del concepto de 
participación, que se reduce hoy a procesos electorales con un potencial integrador 
y deliberativo muy limitado (Marcon, 2015). Desde una perspectiva epistemológica, 
podríamos decir que se privilegia una visión positivista de la democracia basada 
en las decisiones objetivas de los ciudadanos que es cuantificable a partir de sus 
votos. Muchos señalan que la democracia liberal no ha sido capaz de acabar con 
la exclusión social, la discriminación, los enormes niveles de inestabilidad o las 
desigualdades económicas (ONU, 2013; IDEA International, 2019), llevando a esta 
a ser fuertemente cuestionada. 

1.2. La democracia en crisis

Pese a haberse convertido en un valor universal ampliamente defendido, en la 
actualidad la viabilidad de la democracia está en cuestión y su futuro se encuentra 
amenazado (IDEA International, 2019). Un análisis de los resultados del Índice 
de Democracia de la Revista The Economist, muestra que la puntuación global 
promedio de los países ha caído entre 2018 y 2019, alcanzando el peor resultado 
desde que se creó en 2006 (The Economist Intelligence Unit, 2020). También 
para Freedom House (2020) la democracia está en retroceso. Paradójicamente, 
regímenes o líderes no democráticos se amparan en la retórica de la democracia 
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para poner en movimiento sus agendas populistas o autoritarias (Dahl, 1989; 
ONU, 2013; Observatorio sobre la Universalidad de Derechos [OURs], 2017; IDEA 
International, 2019).

Existen hoy interpretaciones diversas de las raíces de esta crisis de la 
democracia. Una de ellas la pone en relación con la superficialidad de los usos 
contemporáneos de la noción de democracia y su adopción indistinta por diferentes 
colectivos y regímenes de lo más variados. El concepto de democracia se ha 
convertido cada vez más en un significante flotante (Laclau, 2005). Un concepto 
con múltiples referentes que recibe presiones estructurales de proyectos rivales que 
compiten por asignarle un determinado significado. Un conflicto que, implícitamente, 
esconde una contienda más amplia en torno a cómo es y cómo debe estructurarse 
la sociedad. La otra, en cambio, pone el peso de la crisis más bien en las insuficiencias 
materiales de la democracia. El hecho de que los regímenes parlamentarios estén 
siendo incapaces de atajar el aumento de las desigualdades sociales y económicas 
a nivel local y global, así como a dar respuesta a la crisis ecológica, son algunos 
de los elementos más comúnmente señalados que nos llevan a pensar en una 
crisis estructural de la democracia (Prats et al., 2016). Destacar por último que a 
la democracia también se le viene criticando su dificultad para generar un dialogo 
transnacional e intergeneracional. Ante este desafío, la educación se presenta como 
una herramienta fundamental que debemos trabajar y, sobre todo, conjugar con la 
democracia en tiempo futuro. 

1.3. Democracia y Educación

El vínculo entre democracia y educación siempre ha estado presente desde la 
Grecia Antigua siendo imposible comprender la democracia ateniense sin entender 
su vínculo con educación para el ejercicio de la ciudadanía. En una línea similar, John 
Dewey (2011) propone entender la democracia como forma de vida, reivindicando a 
su vez el papel fundamental de la educación en la construcción y desarrollo de las 
sociedades democráticas modernas. 

Desde entonces, mucho se ha investigado y formulado sobre cómo educación 
y democracia se entrelazan, pasando a ser un asunto de gran interés académico 
a nivel global (Biesta y Lawy, 2006; Osler y Starkey, 2006; Belavi y Murillo, 2016). 
En la actualidad se entiende que, para mantenerse y prosperar, las democracias 
modernas necesitan de una ciudadanía educada (Gutmann, 1999). Es más, la 
educación cuando es motivada por ideas y valores democráticos presenta un 
potencial transformador mayor para el individuo y la sociedad (Biesta, 2016). 
Para ello es necesario fortalecer la educación en general—acceso y calidad—, en 
conjunción con el fomento de la cultura y valores democráticos en los espacios 
educativos. De esta forma, el vínculo entre educación y democracia surge como la 
vía fundamental para el desarrollo democrático de un país.

1.4. Democracia y Educación en el contexto Iberoamericano.

Existen trabajos académicos que reflexionan sobre cómo se afronta la relación 
entre democracia y educación dentro del mundo anglosajón (p.ej.  Batho1990; Osler 
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y Starkey 2006, y más recientemente Sant, 2019); sin embargo, no encontramos 
estudios que planteen algo similar dentro del contexto iberoamericano. 

Pese a las diferencias entre la Península Ibérica y Latinoamérica, son muchos 
los aspectos que las unen y que invitan a estudiarlas conjuntamente, en particular 
sus lazos históricos, lingüísticos y culturales, además de sus influencias mutuas a 
diferentes niveles. Los países de los dos ámbitos geográficos tienen una similitud 
directamente ligada a la cuestión de la democracia: sus gobiernos parlamentarios 
liberales son relativamente recientes y solo han podido nacer tras el fin de décadas 
de tensiones dictatoriales. Ahora que han trascurrido algo más de tres décadas de 
un predominio de gobiernos formalmente democráticos —aunque atravesados por 
muchas fragilidades, especialmente en América latina donde las contradicciones en 
cuanto a derechos civiles, políticos y sociales son más evidentes —, se ha revelado 
otro hilo que une a los países Iberoamericanos: su descontento políticamente 
explicitado y el señalamiento de límites en las democracias liberales. En los 
últimos años, países iberoamericanos como Chile, Argentina o Venezuela han sido 
testigos de fuertes movilizaciones populares críticas con sus sistemas políticos. En 
España, por otro lado, los últimos 10 años han supuesto un despertar popular a 
través de movilizaciones, organizaciones populares y aparición de nuevos espacios 
partidistas.  En Brasil, el gobierno del régimen ultranacionalista de Jair Bolsonaro 
ha hecho tambalearse las bases democráticas del país. Portugal, que parecía 
mantenerse inmune al avance de estos fenómenos, registra por primera vez en su 
historia democrática la elección de un parlamentario de extrema derecha. Estos 
movimientos se dan cuando los países iberoamericanos completan más de tres 
décadas de predominio de gobiernos democráticos.

Este artículo presenta una revisión teórica que examina la relación percibida 
entre educación y democracia en artículos académicos iberoamericanos de la 
última década (2010-2019). Se parte de la enorme importancia de la noción de 
democracia, su crisis actual y el papel fundamental de la educación. El primer 
objetivo es conocer y explicar el estado de la producción científica en torno a esta 
temática, así como los debates clave que lo atraviesan. El segundo objetivo es 
presentar una discusión fundamentada en el trabajo académico para enriquecer el 
debate mostrando formas de reorientar y reforzar el proyecto democrático-educativo 
iberoamericano.  Esta revisión que combina elementos cuantitativos-descriptivos y 
cualitativos en su análisis es inédita en el contexto iberoamericano. Se trata de un 
trabajo especialmente relevante en un momento en el que la educación en-y-para 
la democracia se presenta como una de las vías más prometedoras para construir 
una salida a la actual crisis de la democracia, reforzando los valores democráticos 
y revirtiendo su progresiva erosión (Belavi y Murillo, 2016). 

2. Metodología

La publicación de revisiones sistemáticas de la literatura científica está cada vez 
más extendida en las ciencias sociales y en temáticas que se relacionan con educación. 
Tienen un diseño de investigación que se basa en protocolos de clasificación, 
análisis y síntesis de información secundaria, buscando proporcionar una visión 
general, organizada y rigurosa de la situación en investigación sobre una materia, 



142

David Menéndez Álvarez-Hevia / Cristine Zanarotti Prestes Rosa / Adrián Almazan / Theresa Raquel Borges-de-Miranda

Foro de Educación, v. 21, n. 2, julio-diciembre / july-december 2023, pp. 137-164.
e-ISSN: 1698-7802

tema o cuestión (Tight, 2019). Para que la revisión sea sistemática se requiere de 
un objetivo claro que oriente la investigación, además de la existencia de un método 
o criterios de selección, evaluación y análisis explícitos, replicables y abiertos a 
ser cuestionados (Togerson, 2003). En estudios como el que se presenta en este 
artículo se combinan categorías cuantitativas y cualitativas para poder mostrar una 
imagen más amplia del fenómeno a estudiar. No se buscó agotar las posibilidades 
de la literatura, sino trabajar con una muestra representativa que posibilitara una 
discusión fundamentada.  

2.1. Criterios de búsqueda e inclusión 

La búsqueda y selección de material relevante a examinar ha sido inicialmente 
sistematizada por medio de unos criterios de inclusión y exclusión predefinidos que 
se explican en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios de búsqueda e inclusión

CRITERIO DE BÚSQUEDA CRITERIO DE INCLUSIÓN

1. Año de publicación
Incluidos entre 2010-2019 (Permite una 
visión actual, pero con cierto recorrido ret-
rospectivo)

2. Idioma Español o portugués (idiomas más hablados 
en Iberoamérica)

3. Base de datos
Google Scholar (búsqueda primaria) Web of 
Science y Scopus (búsqueda secundaria de 
refuerzo)

4. Palabras clave o descriptores generador-
es (en español y portugués)

Democracia y educación, democracia y 
enseñanza, democracia y escuela, de-
mocracia y aula, escuela democrática, 
educación democrática, aula democrática, 
enseñanza democrática. 

5. Tipo de publicación
Artículos académicos (han pasado por re-
visión por pares siendo el máximo expo-
nente de la producción académica) 

Estos criterios orientan la toma de decisiones sobre la literatura a incluir en el 
estudio. A través de ellos, se busca hacer la revisión viable y focalizada. Viable, 
porque limita la cantidad de material a revisar a un número manejable.  Focalizada, 
porque solo se incluirá material representativo de la temática y contexto del estudio. 
Los descriptores juegan un papel fundamental en este proceso. Se han seleccionado 
8 descriptores que en sus diferentes formas sirven para identificar artículos que 
vinculan directamente la idea de democracia con conceptos clave de educación. 
Una vez aplicados los 5 criterios de búsqueda e inclusión en las bases de datos, 
se encontraron 145 artículos que cumplían estos criterios y que constituirían la 
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muestra final. No se buscó agotar los materiales, sino obtener una muestra amplia 
y representativa que se ajustara a los criterios mencionados.

2.2. Criterios de análisis
El análisis de la literatura se ha efectuado a partir de 3 criterios preestablecidos 

que permiten concretar vínculos directos entre la literatura relevante y los objetivos 
del estudio. Los artículos que cumplen los requisitos de inclusión han sido analizados 
y clasificados en diferentes categorías. Los criterios y categorías de análisis son el 
resultado de la toma de decisiones de los investigadores para orientar el estudio 
hacia la consecución de los objetivos. Se basan en su razonamiento académico 
y en el conocimiento de la materia a investigar por lo que el estudio tiene una 
orientación interpretativa desde sus planteamientos iniciales. En algunos casos, 
han necesitado ser redefinidas durante el proceso de exploración para ajustar y 
optimizar la información que proporcionaban. Del análisis exhaustivo de la literatura, 
y tomando como referencia estas categorías, emergen los argumentos que se 
presentan en las secciones de resultados y discusión. Se trata de un proceso que 
requiere de pensamiento lógico, analítico, deductivo y sintético. La Tabla 2 presenta 
los criterios de análisis y su forma de categorización esquematizada.

Tabla 2. Criterios de análisis y categorías
CRITERIOS DE ANÁLISIS CATEGORÍAS

1. Tipo de

 estudio

1.1. Investigación empírica: recoge procesos y 
resultados de un estudio científico que se pre-
senta de forma organizada y responde al for-
mato IMRYD (introducción, metodología, resul-
tados y discusión) 
1.2. Descripción de experiencias o practico: 
recoge relatos, narraciones o descripciones de 
experiencias asociadas a temas de democracia 
en contextos educativos. 
1.3. Ensayo o teórico: discute y define concep-
tos asociados a la democracia en contextos 
educativos. Suelen ser discusiones de corte fi-
losófico o político. 
1.4. Revisión o histórico: a partir de datos se-
cundarios como revisiones de literatura y análi-
sis sociohistóricos.
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2. Dimensión educativa

2.1. Enseñanza: procesos de enseñanza y 
aprendizaje, curriculum, evaluación etc. 
2.2. Organización o gobernanza: trata procesos 
y mecanismos de toma de decisiones, lideraz-
go, participación, organización de sistemas etc. 
2.3. Cultura democrática: profundiza en aspec-
tos como valores, relaciones y convivencia en-
tre otros. 
2.4. Conceptual: explora el concepto de democ-
racia en educación

3. Discurso democrático

3.1. Escepticismo hacia la de-
mocracia

3.1.1. Elitista
3.1.2. Neolib-
eral

3.2. Democrático 3.2.1. Liberal
3.2.2. Delibera-
tivo
3.2.3. Multicul-
tural
3.2.4. Partici-
pativo
3.2.5. Crítico
3.2.6. Agonista

El ultimo criterio permite examinar los textos en relación con diferentes discursos 
sobre democracia. Para ello, este estudio se apoya en el trabajo de revisión llevado 
a cabo por Sant (2019). Se trata de un trabajo de revisión exhaustivo de corte 
cualitativo de referencia en el contexto internacional/anglosajón que identifica 
ocho discursos políticos que sirven para explorar cómo es conceptualizada la 
educación democrática. Este criterio proporciona un marco teórico de referencia 
que permite reflexionar sobre la presencia de los diferentes discursos, así como su 
relación dentro de la literatura académica iberoamericana. Las características de los 
diferentes discursos se resumen en la Tabla 3.
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Tabla 3. Discursos sobre democracia (elaborado a partir de Sant, 2019)
DISCURSO CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO

Escepticismo ha-
cia la democracia

Elitista

General: Poder y política deben de estar en manos de una 
elite cerrada y políticamente activa. Educación: según clase 
social. Educación democrática mínima, sobre estructuras 
políticas y valoración de las elites. Participación reducida 
al voto. 

Neoliberal

General: Democracia garantiza libertad individual y compe-
tencia justa. El ciudadano es un consumidor que vota para 
mantener sus preferencias. Educación: según demanda de 
mercado, garantía de opciones educativas y rechazo de 
curriculum sobre educación democrática.  

Democrático

Liberal

General: basado en el contrato social individuo-estado ba-
sado en la representación, libertad y pluralidad. Igualdad 
como punto de partida, pero se acepta la posterior división 
social. La democracia tiene un valor instrumental. Edu-
cación: Racional y universal, garantiza igualdad de oportun-
idades y es necesaria para mantener sistema democrático. 
Proporciona conocimientos sobre instituciones, valores, 
derechos y responsabilidades democráticas. 

Deliberativo

General: la democracia se basa en comunicación, deliber-
ación, inclusión, razón y consenso. El ciudadano debe de 
poder participar en la toma de decisiones. El proceso co-
municativo es clave (libre, abierto, justo y simétrico). Edu-
cación: proporciona habilidades deliberativas y retoricas 
siendo los centros educativos espacios de participación 
democrática. Se educa a través de la democracia y para 
la democracia

Multicultural

General: la sociedad democrática debe de garantizar la plu-
ralidad, diversidad y libertad. Las organizaciones sociales y 
comunitarias ganan importancia en la gestión política. Edu-
cación: los centros educativos son puntos de encuentros 
locales y multiculturales. Se promueve la crítica al pensam-
iento único y el desarrollo de habilidades de comunicación 
interculturales.

Participativo

General: democracia como vida en asociación y bien común 
que va más allá de lo considerado político. La participación 
e interacción humaniza. Educación: Los centros educativos 
son espacios de participación democrática. La participación 
es educadora y se vincula al aprendizaje experiencial. 

Crítico

General: la democracia como medio para que todos los 
seres humanos sean agentes transformadores. Parte de 
un enfoque universalista, estructuralista y materialista. Edu-
cación: proceso humanizador, emancipador y empoderador 
que prepara para transformar la sociedad a través del pens-
amiento crítico y la acción social.  

Agonista

General: el significado de democracia está en constante 
construcción-renegociación y el desacuerdo y la provision-
alidad son constitutivos de lo democrático.  Educación: fo-
menta el entendimiento del adversario político, la creación 
de espacios seguros de desacuerdo e irrupción, igualdad 
radical, búsqueda de alianzas y la educación emocional. 
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3. Resultados 

3.1. Lengua  

Las publicaciones en castellano (97 publicaciones que representan el 67% de 
la muestra) son más numerosas que las que están en portugués (48 publicaciones 
que representan el 33% de la muestra), siendo las instituciones latinoamericanas 
las que producen más material relacionado con la temática de este estudio (59%). 

3.2. Colaboración 

Por lo general, los artículos firmados por más de un autor suelen ser de 
compañeros de institución o de instituciones del mismo país. Apenas se encuentran 
textos que compartan autores de diferentes países. Existen excepciones, como 
por ejemplo el articulo presentado por Vanegas et al. (2019) en el que se da una 
colaboración hispano-brasileña para tratar la educación democrática en el ámbito 
de la educación de las matemáticas. También el trabajo de Guanipa-Ramírez et 
al. (2019), que muestra una colaboración entre países latinoamericanos en el que 
investigadores de Perú y Venezuela presentan conjuntamente una reflexión teórica 
sobre la relación entre educación y democracia, tomando como referencia la forma 
de gestionar el poder. Por otro lado, está el artículo de Vidal et al. (2019) que es de 
los pocos artículos que presenta un estudio comparativo. 

3.3. Tipo de estudio

Como se puede ver el en la Figura 1, el formato de ensayo es el que más 
presencia tiene, algo que invita a pensar que existe cierta predilección por explorar 
el tema de la educación y la democracia desde una perspectiva teórica. 

Figura 1. Tipo de estudio
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Estos ensayos en su mayoría: tratan la relación entre educación democrática 
y la participación (p.ej. Bernet y Cámara, 2011; Guichot, 2013), presentan una 
reflexión sobre la idea de democracia en sintonía con la educación para la paz, 
derechos humanos y/o la justicia social (p.ej. Villar, 2013; Piedrahita, 2014; Belavi y 
Murillo, 2016) o discuten cómo se trasladan los valores y procesos democráticos a 
los debates y procesos educativos (p.ej. Moliner, et al. 2016; Carrero, 2013). 

Los estudios empíricos son principalmente de tipo cualitativo y se centran 
en casos concretos. Estos relacionan la educación con la democracia a partir de 
experiencias de participación del alumnado en la gestión escolar (p.ej. Muñoz et al., 
2015), experiencias de aula (p.ej. Kröyer et al. 2013; Vanegas et al., 2019; Gallarday-
Morales et al., 2019), experiencias de gestión escolar (p.ej. Marqués, 2012; Buarque, 
2012; Aparicio, 2016) o percepciones del profesorado (p.ej.  Ginocchio et al., 2015; 
Castañeda y Fernández, 2016).

Aunque en mucha menor medida, también se identifican estudios empíricos de 
corte cuantitativo.  Por ejemplo, el artículo publicado por Moreno Minguez (2011), 
que nos permite cuestionar a nivel nacional (español) la forma en que los esfuerzos 
institucionales por la democratización de la educación han contribuido a neutralizar 
desigualdades educativas.  Por otro lado, está el trabajo de Stojnic (2015), que 
dentro del contexto peruano examina el desarrollo de actitudes positivas hacia la 
democracia a través de la experiencia de estudiantes de secundaria. Otros ejemplos 
de estudio cuantitativo son aquellos que desarrollan herramientas de medición, 
como el de Chaparro et al. (2015), desde el que se elabora y válida para su uso en 
el contexto mexicano de educación secundaria un instrumento de medición de la 
convivencia escolar basado en indicadores de convivencia democrática, inclusiva 
y pacífica. También aparecen estudios cuantitativos centrados en la experiencia 
de un colegio concreto, como el expuesto por Rodríguez et al. (2016) en el que 
se relaciona la participación en los instrumentos democráticos escolares con la 
participación política no convencional. Aquella que va más allá de la acción de votar 
y que se sugiere sirve para expandir el significado de participación.  

En lo que se refiere a los estudios prácticos, se encuentran discusiones sobre 
prácticas y proyectos de innovación educativa que contribuyen a fortalecer el 
carácter democrático de la escuela, la educación y, en último término, la sociedad 
(García, 2018). A destacar, un artículo de especial actualidad que reflexiona sobre 
la educación mediática o alfabetización digital política como elemento para tener 
en cuenta en la educación democrática (Martínez, 2011).  También se mencionan 
discusiones sobre iniciativas que muestran la escuela como espacio de aprendizaje 
colaborativo y participativo (Ocaña y Reyes, 2011; Osorio y Castro, 2017) y un 
estudio que analiza prácticas de formación docente orientadas a fomentar la 
educación democrática (Carlos y Pereira, 2018). 

Cabe matizar que entre los estudios de revisión o históricos, ninguno desarrolla 
una revisión rigurosa o sistematizada de la literatura. Estos artículos, en su 
mayoría, vinculan la evolución política y legislativa del país con el desarrollo de 
una educación democrática, tomando como elemento central de la discusión una 
perspectiva o referencia educativa específica que orienta la discusión. Así, por 
ejemplo, tenemos estudios que presentan un análisis desde una perspectiva de 
género (González, 2010), perspectiva de poder (Guanipa-Ramírez et al., 2019), de 
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socialización política (Solís Vargas, 2019) o que analizan la evolución histórica del 
material didáctico utilizado para la educación democrática (Carrillo Flores, 2011). 
Es llamativo el número de publicaciones de tipo histórico que han emergido en los 
últimos años en el contexto brasileño dedicadas a analizar la evolución de políticas 
educativas y su impacto en el proceso de democratización de la educación en Brasil 
(p.ej. Oliveira, 2010; Carvalho, 2012; Cária y Santos, 2014), llegando en algunos 
casos a mostrar explícitamente su preocupación por el impacto que pueda tener 
en este proceso la irrupción del proyecto neoliberal y ultraconservador del gobierno 
de Jair Bolsonaro (de Azevedo y de Farias, 2018). 

3.4. Dimensión 

En la figura 2 se representa la distribución de los diferentes artículos analizados 
por dimensión. 

Figura 2. Dimensión

La dimensión que se aborda con más frecuencia en la literatura es la 
organizativa (48%), siendo la mayoría de estos artículos ensayos. Comparten la 
idea de que la democratización de la educación no construye directamente una 
sociedad más democrática, sino que es la formación de personas más democráticas 
lo que realmente contribuye a la emergencia de sociedades democráticas.  Se 
presenta, por lo tanto, la organización democrática de las escuelas y los sistemas 
educativos como clave para entender la democratización de la sociedad (Aguirre y 
Schugurensky, 2017).  La construcción de una educación democrática viene de la 
mano de la participación en la organización y gestión escolar a través de la cual se 
construye una cultura democrática que pueda transcender los limites escolares. La 
literatura examinada reflexiona sobre la participación de los estudiantes (Bernett 
y Cámara, 2011; Ceballos-López et al., 2018), promueve la participación de otros 
agentes educativos (Bustos, 2011; Buarque, 2012) y subraya el rol del director o 
gestor educativo (Petrini y de Moraes, 2018). La apuesta por una organización más 
participativa demuestra tener un impacto directo sobre la vida escolar, mejorando la 
convivencia (Fierro, 2013), ayudando a que los estudiantes adquieran capacidades 
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participativas y democráticas concretas (Bernett y Cámara, 2011) y posibilitando el 
empoderamiento comunitario al construirse nuevas estructuras de comunicación y 
vínculos entre sus miembros (Bustos, 2011). Aunque, como advierte Zamora (2016), 
no siempre una organización que promueve la participación es más democrática.  

Los artículos asociados a la dimensión conceptual se caracterizan en su gran 
mayoría por ser de tipo ensayo. Para tratar la relación entre educación y democracia, 
estos artículos se nutren de planteamientos teóricos en los que aparece una 
referencia explícita a pensadores influyentes asociados a diferentes ámbitos de 
conocimiento. Destacan por su número los artículos que presentan como referencia 
principal el trabajo de John Dewey (Santos, 2011; Luzón y González, 2019; Pagni, 
2018). Otros autores también presentados como referencia teórica para desarrollar 
concepciones de educación y democracia son María Zambrano (García, 2014), 
Chantal Mouffe (Cáceres-Roja et al., 2019), Basil Bernstein (Fávero y Ody, 2014), 
Aristóteles (López-Gómez, 2011), Amy Gutmann (Caro, 2015), Diaz Bordenave 
(Cária y Santos, 2014), Paulo Freire (Delgado, 2010) y Axel Honneth (Franciele, 
2018). Cabe reseñar aquí el trabajo de Belavi y Murillo (2016) por desarrollar 
argumentos para la construcción de una concepción de educación democrática que 
combina ideas de diferentes pensadores, vinculando los planteamientos de Jürgen 
Habermas, Chantal Mouffe y Jacques Rancière, a los de Amy Gutmann, Claudia 
Ruitenberg y Gert Biesta. Nos encontramos por lo tanto dentro de esta categoría 
con discusiones que trasladan ideas originadas fuera del contexto educativo 
(principalmente del ámbito filosófico o asociado a las ciencias políticas) al contexto 
educativo, contribuyendo a la formación de un debate multidisciplinar sobre el 
vínculo entre educación y democracia. 

La dimensión educativa de enseñanza también tiene una fuerte presencia en la 
literatura iberoamericana. En estos textos se promueve el desarrollo e implementación 
de un currículum que proporcione espacios y oportunidades de aprendizaje sobre-y-
para la vida democrática, tanto dentro, como fuera del colegio.  Para ello Sánchez-
Regalado (2012) sugiere que un currículum democrático debe de fundamentarse 
sobre relaciones democráticas inclusivas en las que se garantice que los diferentes 
actores de la comunidad escolar dispongan de igualdad de oportunidades a la 
hora de afrontar el proceso de aprendizaje de forma libre y responsable. A esto, 
Rangel (2015) suma una apuesta por una renovación curricular caracterizada 
por un diseño público y participativo. De esta forma, el currículum democrático se 
presenta como algo vivo y dinámico.  Pasa de ser algo estático y lineal a estar 
«sujeto a una dialéctica de contradicciones, negociaciones e imprevistos propios 
del ritmo de las instituciones y las prácticas educativas» (p .6). Por otro lado, esta 
transformación tiene implicaciones para la forma en la que se afronta la didáctica 
de diferentes materias y presentándose ejemplos en trabajos que discuten cómo 
democratizar la enseñanza de la historia (Garriga, Pappier, y Morras 2010) o las 
matemáticas (García, Navarrete y Samboní 2018; Vanegas, D’Ambrosio y Giménez 
Rodríguez 2019). Desde un enfoque transversal, surgen estudios que identifican 
ciertas habilidades o competencias a fomentar en el contexto escolar para contribuir 
a la construcción de una democracia más madura y justa. Por ejemplo, a través del 
desarrollo de habilidades de lectura crítica, planteando en el aula «tareas lectoras 
que enfatizan la comprensión de la ideología y que educan en la diversidad, en el 
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respeto al otro y en la búsqueda del diálogo» (Cassany, 2011, p. 36). Con esto, 
el alumno aprende que «la discrepancia y la diversidad de interpretaciones son 
habituales, que son un rasgo y una riqueza de la variación humana» (p. 38), 
siendo esto un aprendizaje fundamental para la vida en democracia. Por otro lado, 
ejemplos como el de Gallarday-Morales et al. (2019) ilustran como el desarrollo 
de competencias para el ejercicio ciudadano democrático puede vincularse a 
otras actividades no curriculares como la acción tutorial. Aunque el vínculo entre 
democracia y digitalización es cuestionable y cuestionado (Grupo Marcuse, 2019), 
existen trabajos como el de Fernandez-Ferrer (2017), en el que se asume y se 
propone el desarrollo de una alfabetización digital que prepare para la hipotética 
situación en la que la participación y deliberación se realizase también en espacios 
virtuales, algo que ha pasado a ser una realidad durante la situación de pandemia. 
Otros estudios como el de Delval (2013) enfatizan el potencial de los colegios para 
fomentar la autonomía del estudiante. Una autonomía que les permita actuar como 
auténticos ciudadanos que participan activamente en la vida colectiva. 

Dentro de los estudios asociados a la dimensión enseñanza, la participación 
sigue siendo un elemento fundamental para entender la relación entre democracia 
y educación. Se plantea una pedagogía de la participación que conlleva entender 
la escuela como un espacio abierto. Un lugar en el que se generen y posibiliten 
oportunidades para la participación y la reflexión sobre el significado de la democracia. 
Un espacio en el que se valoren diferentes identidades, así como su potencial 
transformador (Osoro y Castro, 2017). En la práctica, muchos de los esfuerzos 
se centran en crear estructuras de participación para el estudiante, partiendo de 
metodologías participativas que incluyen, debates, referéndums y asambleas 
(Guichot, 2013). Otro ejemplo de lo anterior son iniciativas como el aprendizaje-
servicio, en el que a través de la colaboración con servicios a la comunidad se 
busca que los estudiantes desarrollen un compromiso social que lleve implícito 
los valores democráticos (Puig et al. 2011). Una apuesta por una participación 
igualitaria y justa, que no se quede simplemente en dar protagonismo al estudiante, 
sino que vaya más allá, buscando también la participación de todos los agentes 
implicados en el ámbito educativo (Medina, 2015).  Junto al alumno, el profesorado 
es el otro gran protagonista de la educación escolar. Ellas y ellos contribuyen a 
la emergencia de modelos más democráticos de enseñanza al comprometerse y 
vincularse a diferentes iniciativas educativas críticas y transformadoras, que pasan 
a ser trasladadas al aula y al ámbito escolar (García, 2018).  Para ello, Carrillo (2011) 
afirma que es fundamental la formación de los docentes en valores y pedagogías 
orientadas hacia la educación democrática. A esto Ocaña y Reyes (2011) añaden 
que se debe de incluir el desarrollo de estrategias de reflexión que permita a los 
profesores entender su rol transformador y democratizador.   

En los artículos que exploran la dimensión cultural, aparece la construcción 
colectiva de reglamentos y normas como principal vía para la asimilación de una 
cultura democrática en el ámbito escolar (Kröyer, et al., 2013; Chaparro et al., 2015). 
Riadigos y Martins (2016) van más allá de la construcción y asimilación de valores y 
normas, presentan una reflexión teórica que plantea la necesidad de una disposición 
epistemológica más abierta, que lleve a la educación y sociedades democráticas a 
una apertura cultural que las haga más justas y plurales. Para Guichot (2013) es la 
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apertura multicultural, pluralidad y la participación activa la que marca el camino hacia 
la virtud democrática. No obstante, el vivir en un estado democrático no significa que 
exista una cultura democrática en el ámbito educativo. Ciertas prácticas de gestión 
y organización educativa (da Rosa, 2019), estereotipos sociales (González, 2010), 
material didáctico inapropiado (Carrillo, 2011) o las nuevas tecnologías (Hernández, 
2011), emergen de la literatura como obstáculos para el desarrollo y consolidación 
de una cultura democrática en el aula y en el colegio. 

3.5. Discurso 

Los artículos asociados a los discursos democráticos son los que mayor 
presencia tienen en la literatura analizada. Como muestra la Figura 3 la influencia 
del discurso participativo aparece en gran parte de las publicaciones (41%), seguido 
del crítico (25%) y deliberativo (12%), mientras que los discursos liberal (8%), 
multicultural (5%) y agonista-radical (3%) tienen una presencia mucho más modesta. 

Figura 3. Discurso dominante

Los discursos no siempre aparecen de forma aislada. Durante el proceso de 
análisis y clasificación se ha identificado la presencia de solapamientos o aso-
ciaciones entre ellos. La asociación que se da con más frecuencia es aquella 
en la que el discurso participativo aparece como dominante, pero presentando 
elementos del discurso deliberativo. Por ejemplo, en el artículo de Bolivar 
(2016), la educación democrática se presenta como una tarea comunitaria que 
debe partir de la escuela, lugar en el que se capacita a los futuros ciudadanos 
para participar de forma activa en la vida social y política. La participación 
es un elemento central, pero los elementos deliberativos también están pre-
sentes.  Añaden ideas de igualdad y acuerdo, al que se llega «mediante la 
negociación, contraste y discusión de las distintas posiciones o perspectivas» 
(p. 73).

El discurso crítico, que tiene una fuerte tradición en el contexto latinoamericano, 
aparece vinculado al discurso participativo. Esta asociación se presenta a través 
de discusiones sobre participación escolar y comunitaria en las que se la condición 
de igualdad y el acceso a la toma de decisiones son fundamentales para lograr el 
cambio educativo y social que plantea la pedagogía critica. Artículos como el de 
Zamora (2016), García (2018) y Carbajal (2013) reflejan esta conjunción, 

Los discursos elitistas y neoliberales tienen una presencia marginal. Muestran 
una posición escéptica hacia lo democrático. Más que para apoyar esta visión, en 
las publicaciones analizadas se desarrollan críticas hacia este discurso. En esta 
línea, Muñoz (2016) presenta un trabajo en el que se argumenta cómo recientes 
actuaciones políticas conservadoras—asociadas a un discurso elitista—han 
influido negativamente en la forma de entender, implantar y practicar la educación 
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democrática en España. En el contexto brasileño, tanto Antunes (2016) como 
Peroni (2012) muestran que el discurso neoliberal y las lógicas de mercado entran 
en conflicto con los esfuerzos por instaurar una gestión educativa democrática.

Por último, el discurso agonista-radical también tiene una presencia limitada. 
Los pocos artículos vinculados a este se caracterizan por ser ensayos de reciente 
publicación. En contraste con los artículos relacionados con los discursos escépticos, 
en los asociados al discurso agonista-radical los argumentos que se presentan son 
más constructivos. Destaca especialmente el papel del conflicto como elemento 
pedagógico y referente democrático. No obstante, esta apuesta no va más allá de 
valoraciones o propuestas teóricas. Así, Caro (2015) presenta un ensayo en el que 
se apuesta por una educación democrática a partir de la intersección del postulado 
agonista y deliberativo. Centrándose de forma exclusiva en el discurso agonista 
Cáceres-Roja et al. (2019) analizan la ley por la que se regula el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar colombiano mostrando como los imperativos agonistas 
presentes en dicha ley tienen el potencial de posibilitar una apertura hacia una 
educación plural desde la que reconocer el valor constitutivo del conflicto en el 
contexto educativo. 

4. Discusión y Conclusión

El vínculo entre educación y democracia en el contexto académico 
iberoamericano se presenta de diferentes formas y aparece en continua negociación. 
Los resultados previamente presentados en este artículo sirven para identificar los 
elementos característicos del debate académico sobre el que se sustenta este 
vínculo. A continuación, se profundiza sobre estos elementos y se discute la forma 
en la que se puede expandir este debate.

La democracia es representada en la literatura como un bien y un valor a 
promocionar desde las instituciones educativas, principalmente la escuela. El 
interés por la práctica y organización educativa está presente en gran parte de las 
publicaciones sobre educación y democracia analizadas. Principalmente, se discute 
la forma en la que los centros educativos y sus agentes pueden contribuir al cambio 
y el progreso democrático. La educación formal y su organización es el centro de 
muchas de las discusiones sobre educación. Sin embargo, la complejidad de los 
aprendizajes y conocimientos que se identifican como clave para el desarrollo 
democrático—habilidades de participación y deliberación, valoración de la diversidad 
o conocimientos cívicos, por citar los más mencionados— requieren de una forma 
de entender el espacio educativo y la didáctica de estos conocimientos de una 
manera más abierta y profunda. Para llevar a cabo esta tarea, se sugiere orientar 
aún más esfuerzos investigadores a comprender la connivencia de los colegios 
con otras formas de educación y espacios educativos menos estructurados. Al fin 
y al cabo, es en estos espacios no-escolares o informales donde los ciudadanos 
tradicionalmente han desarrollado y siguen desarrollando gran parte de sus 
habilidades y conocimientos para-y-sobre la vida en común (Rodríguez, 2018). En la 
formación del pensamiento democrático no solo participa la escuela, es importante 
también entender el potencial de los ámbitos de educación informal, tanto para 
promocionar valores democráticos como para deformarlos. En positivo, una idea 
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como la de paideia democrática únicamente puede comprenderse desbordando los 
límites del centro escolar y haciendo de la educación algo mucho más amplio. Desde 
esta perspectiva el activismo, la militancia política—no necesariamente partidista— 
y la educación se dan la mano (Sant y Brown, 2019). 

Por otro lado, entender cómo se organizan las sinergias entre los diferentes 
espacios educativos, sin centrarnos exclusivamente en lo escolar nos permite 
abrir el debate de cómo se adquieren conocimientos, habilidades y competencias 
democráticas de una forma más orgánica y contextualizada. La transferencia de 
estos conocimientos al contexto escolar y su didáctica ha sido tradicionalmente 
asociada al ámbito específico de la enseñanza para la ciudadanía o a ciertas 
materias del área de las ciencias sociales (de-Alba-Fernández et al., 2012), pero 
aún son pocos los estudios producidos en el contexto iberoamericano que superen 
esta limitación de tipo epistemológico y curricular y realicen una exploración más 
amplia. El auge de una educación para la ciudadanía global que emerge desde 
visiones multiculturales genera nuevas oportunidades que se pueden aprovechar 
para la investigación sobre educación y democracia. Esto también supone un 
esfuerzo por reconocer la pluralidad dentro de la pluralidad o, en otras palabras, 
evitar estandarizar en un contexto tan diverso y complejo como es el iberoamericano. 
Crear una perspectiva iberoamericana no es ni tan fácil, ni lo deseable. Si bien se 
comparten muchas dimensiones y esto puede servir para crear sinergias y puntos 
de encuentro, se debe de velar por mantener la diversidad que constituye cada 
contexto, cada historia y cada cultura. 

En la literatura examinada predomina una relación lineal entre educación, 
democracia y sociedad. La educación es representada como el punto de partida 
en donde la democracia y lo democrático es definido e interiorizado para luego 
poder materializarse en la sociedad. Se parte de la idea de que sin educación 
democrática no hay sociedad democrática y de que sin transformar la educación no 
transformaremos la sociedad.  A su vez, se vincula la idea de educación democrática 
y el progreso que esta conlleva a las ideas de justicia social, educación para la paz o 
educación en valores. Por ello, es difícil cuestionar la contribución de la educación al 
progreso social y la contribución de ésta a la democratización de los estados. Esto 
supone una gran responsabilidad que recae principalmente sobre la disciplina de 
la educación y los agentes educativos. Empero, y a pesar de los muchos estudios 
teóricos, no se plantean análisis que se embarquen en una crítica profunda de esta 
lógica relacional y de la necesidad de entender las limitaciones y asunciones de los 
agentes educativos a la hora de preparar y formar en una idea tan compleja y con 
tantas aristas como es la de democracia.

Por un lado, se presenta el reto de entender que el concepto de democracia 
admite interpretaciones diversas. Haciendo mención del trabajo de Sant (2019), 
este artículo explora las diferentes versiones o discursos de educación democrática 
mostrando que en el contexto iberoamericano los discursos participativo, crítico 
y deliberativo aparecen entrelazados. Aunque el discurso participativo es el que 
mayor presencia tiene, presenta elementos de los otros tres y viceversa.  Si bien 
es ciertamente heterogéneo, este discurso con forma hibrida se nos presenta con 
un carácter hegemónico. Un discurso que marca gran parte de las ideas y estudios, 
pero a su vez restringe la emergencia de nuevas formas y pensamientos sobre 
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democracia y educación. Influenciados por un planteamiento democrático radical 
desde el que se busca la multiplicidad de posiciones (Amsler, 2015), nos lleva a 
plantearnos que una forma de enriquecer (o «democratizar») esta discusión, pasa 
por considerar otras perspectivas menos presentes, como por ejemplo las que 
emergen desde discursos agonistas, multiculturales y ciertas concepciones críticas. 
Incluso, si realmente queremos ser inclusivos, considerar planteamientos asociados 
a discursos neoliberales y elitistas que presentan posiciones más escépticas sobre 
lo democrático. 

Por otro lado, se plantea un reto pedagógico que vincula las discusiones 
conceptuales con la práctica educativa. En los artículos analizados se destacan 
las habilidades comunicativas o deliberativas, participativas y de pensamiento 
crítico como competencias esenciales que los colegios, educadores e instituciones 
educativas deben de fomentar por y para una educación y ciudadanía democrática. 
Se tratan de habilidades complejas y no exentas de controversia. No se profundiza 
lo suficiente en la forma en que se aprenden o enseñan y cómo estos aprendizajes 
difieren cuando la democracia es concebida como proceso o como finalidad (Biesta 
y Lawy, 2006). Su despolitización y descontextualización no es cuestionada, 
sino presentada como algo constitutivo de ciertos procesos cognitivos complejos 
universales y neutros. Para Lim (2011, 2015), al desvincular la enseñanza y 
aprendizaje de habilidades deliberativas democráticas o el pensamiento crítico de su 
carga contextual, emocional y política estaremos construyendo un proceso educativo 
sobre el que impera un pensamiento y una capacidad de análisis argumental más 
lógico que crítico. Por ello, y en línea con el trabajo de autores externos al contexto 
iberoamericano como por ejemplo Hesse (2009), Bickmore y Parker (2014) o Sant 
et al. (2021), desde este artículo se sugiere que la discusión e investigación sobre la 
enseñanza de habilidades democráticas específicas incluya una reflexión profunda, 
arriesgada y política que, a la vez que considera problemas sociales o estructurales, 
cuestione la forma generalizada de aprender y enseñar sobre democracia. Se trata 
de una invitación a investigadores y educadores iberoamericanos a que mientras 
experimentan con pedagogías transformadoras basadas en la adquisición de ciertas 
competencias o habilidades también cuestionen los diferentes elementos que las 
componen, las asunciones que los sostienen y su potencial democratizador dentro 
y fuera del contexto escolar. 

La participación y/o la deliberación aparecen directa o indirectamente como 
elementos clave de los estudios que se plantea en cualquiera de los artículos 
analizados, independientemente del criterio o categoría a la que se vinculen. Esto 
conlleva implicaciones a nivel metodológico y a nivel discursivo. A nivel metodológico 
son comunes los estudios teóricos mientras que escasean los empíricos o 
experimentales. Gran parte de los estudios empíricos son de metodología 
cualitativa y se trabajan con experiencias o muestras pequeñas. Sin embargo, y 
a pesar de los muchos avances metodológicos internacionales en investigación 
participativa, colaborativa o de coproducción que se desarrollan a partir de valores 
vinculados a la participación y deliberación (p.ej. Fox, 2013; Banks et al., 2019), este 
tipo de planteamientos de investigación apenas tienen presencia en la literatura 
iberoamericana y se presentan planteamientos poco innovadores o que siguen 
sin apostar por una participación integral. Esto no significa que todos los estudios 
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sobre educación y democracia deban de plantearse desde esta perspectiva, pero sí 
que la presencia de este tipo de planteamientos serviría para enriquecer la cultura 
democrática en el contexto académico y así poder estar en sintonía con sus valores, 
mostrando una coherencia onto-epistemológica.

El escaso número de investigaciones cuantitativas que se contrapone al 
elevado número de producciones cualitativas —especialmente en el contexto 
latinoamericano—contribuyen a ampliar y reforzar la importancia de considerar 
el momento político, social, relacional y contextual de los fenómenos estudiados. 
Esto es enfatizado por algunas bases epistemológicas populares en Latinoamérica 
como son las desarrolladas a partir de los planteamientos sobre epistemologías 
del sur desarrollados por Boaventura de Souza Santos (2009; 2018). Desde esta 
perspectiva, se defiende un conocimiento que incluya nuevas relaciones entre 
epistemología y política, y entre epistemología y subjetividad. Sin descuidar la 
importancia de considerar el proceso de construcción del conocimiento, que permite 
analizar el problema de estudio desde diferentes perspectivas y argumentos. A 
partir de esto sería apropiado el ampliar el debate sobre educación y democracia 
con estudios de metodología más cuantitativa, longitudinal o mixta, ya que apenas 
están presentes en la literatura explorada. Esto no supone ignorar el potencial 
de la investigación cualitativa y las contribuciones de los estudios de caso que, 
precisamente buscan profundizar en los factores históricos, sociales, relacionales y 
contextuales especialmente relevantes a la hora de tratar temas complejos y sensibles 
como es el de la democracia. Se trata de un enriquecimiento epistemológico que 
se ha visto en ocasiones restringido por ciertas tradiciones científicas. Una apertura 
paradigmática que es necesaria para entender el problema de estudio desde 
diferentes perspectivas y así poder explorar nuevos argumentos que no caigan en 
una lógica colonialista, pero tampoco en una sobrevaloración de lo contextual.   

Finalmente, concluir con una llamada hacia la colaboración entre países 
iberoamericanos, ya sea para plantear estudios comparativos o fomentar el dialogo 
transnacional. Este debería de ser otro elemento para tener en cuenta a la hora de 
buscar formas de enriquecer el debate científico, especialmente cuando entendemos 
que la democratización del conocimiento solo llegara a través de la participación real 
de todas sus partes. El estudio conjunto contribuiría a establecer un entendimiento 
desde el que crear una perspectiva iberoamericana que represente la complejidad 
de sus diferentes partes, a la vez que respeta su idiosincrasia particular. Se plantea 
así una asociación que permita la participación en un debate más global del que 
como apunta Bello (2003), desafortunadamente el mundo iberoamericano no ha 
tenido la presencia que merece. 
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