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Resumen
La investigación Convivencia de los discursos críticos y feministas en América La-
tina. Un análisis a través de la producción académica de Colombia, México y Costa 
Rica es un trabajo que trató de investigar y distinguir los discursos sobre la cate-
goría de identidad de género implicados en la producción fi losófi ca, así como los 
referentes teóricos que deslindan los debates actuales respecto al análisis de dicha 
categoría. Se enmarcó en el discurso académico, fi losófi co y político, y su revisión 
de la categoría de identidad, en la teoría social, aunque a partir de los referentes 
de la teoría feminista. Estos debates se contrastan con el estudio realizado sobre la 
producción académica de tres revistas educativas, a fi n de determinar el discurso de 
la fi losofía educativa presente en tres países de América Latina: Colombia, Costa 
Rica y México.

Abstract
This study was to analyze the Coexistence and feminist critical discourses in Latin 
America. An analysis by the academic production in Colombia, Mexico and Costa 
Rica is a work that seeks to investigate and distinguish the implicated speeches in 
the philosophical production around the identity of gender category, as well as the 
theoretical references which disclaim the current debates about the analysis of such 
category. This work is part of the academic, philosophical and political speech and 
their revision of the identity category in the social theory from the references of the 
feminist theory. These debates are contrasted with a study performed on three educa-
tional interviews in order to determine the speech of educational philosophy present 
in three countries of Latin America: Colombia, Costa Rica and Mexico.
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Introducción
Si uno se sitúa al nivel de una proposición, 

en el interior de un discurso, la separación 

entre lo verdadero y lo falso no es ni arbitraria, 

ni institucional, ni violenta. Pero si uno se 

sitúa en otra escala, si se plantea la cuestión 

de saber cuál ha sido y cuál es constantemente, 

a través de nuestro discurso, esa voluntad 

de verdad que ha atravesado tantos siglos 

de nuestra historia, o cuál es en su forma 

general el tipo de separación que rige nuestra 

voluntad de saber, es entonces quizás cuando 

se ve dibujarse algo así como un sistema de 

exclusión (sistema histórico, modifi cable, 

institucionalmente coactivo) 

 Foucault (2002:19)

El presente artículo es una exposición o un 
resumen general de la investigación Convivencia 

de los discursos críticos y feministas en Améri-

ca Latina. Un análisis a través de la producción 

académica de Colombia, México y Costa Rica. 

Realizada con la intención de indagar el papel 
desempeñado por la categoría de identidad y su 
presencia en las investigaciones y refl exiones 
académicas de tres países latinoamericanos: Co-
lombia, México y Costa Rica. Su meta específi ca 
fue hacer un análisis comparativo entre los dis-
cursos del feminismo de inspiración sociocrítica 
y postestructuralista y esos mismos discursos en 
el contexto educativo de los países seleccionados 
para el estudio. Esta búsqueda se inició con la 
pretensión de determinar qué referentes del con-
cepto de identidad se han tenido en cuenta en la 
teoría social crítica y postestructuralista educa-

tiva en los países seleccionados, como también 
hasta dónde pueden constituir herramientas váli-
das para el análisis de los procesos educativos y 
del papel que el género desempeña en ellos. 

Metodología
El estudio se apoya en una metodología cua-

litativa e interpretativa, y, además, se basa en las 
refl exiones feministas producidas desde la mis-
ma línea discursiva (teoría social crítica y pos-
testructuralista), analizando los efectos de sus 
propuestas en el campo de la educación. Este 
análisis comparativo ha adaptado la herramienta 
foucaultiana del régimen de verdad, que se apli-
ca en dos niveles distintos:

Primero, como herramienta analítica y de 
confrontación entre el discurso feminista 
y el de la teoría educativa, desde donde 
se investigará el concepto político de las 
identidades. 

El segundo nivel refl exiona sobre la posi-
bilidad de plantear un discurso que integre 
las propuestas de la teoría feminista exa-
minada. 

La aplicación del primer nivel indaga en la 
forma como se socializa el proceso de forma-
ción ideológica mediante las prácticas socio-
discursivas desplegadas en el campo educativo 
de los tres países. Esta fase llevó a revisar tres 
revistas educativas dirigidas a un público mayo-
ritariamente docente y, de manera concreta, la 
producción académica de las dos últimas déca-
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das (1990-2010), no solo con un sentido práctico 
de análisis, sino también para hacer notorias las 
preferencias de los discursos que se desarrollan 
en los países estudiados.

El corpus del análisis se seleccionó según los 
siguientes criterios: revistas indexadas, con pro-
ducción constante; revistas con amplio reconoci-
miento en los espacios académicos de sus países; 
y revistas producidas en las facultades o centros 
o instituciones dedicadas a la investigación en 
educación. Con estos criterios se seleccionaron 
las siguientes revistas:
• Revista Educación y Pedagogía. Facultad de 

Educación de la Universidad de Antioquia. 
Medellín, Antioquia (Colombia). Esta revista 

ha sido un órgano difusor y creador de nue-
vas tendencias y espacios para el posiciona-
miento de la pedagogía y de los maestros en 
Colombia durante 22 años (1989-2011). La 
Revista muestra el rastro de la pedagogía a 
través de los hitos históricos que impactan a 
la sociedad y específi camente al sistema edu-
cativo colombiano, teniendo como meta el 
incidir en la interpenetración de las comuni-
dades científi cas de la educación con los cam-
pos conceptuales de la pedagogía. Además, 
la Revista Educación y Pedagogía integra las 
tradiciones internacionales en las refl exiones 
sobre la pedagogía, en función de dar orien-
taciones políticas para la construcción de ins-
tituciones formadoras de maestros, cuyo reto 
consiste en crear ámbitos institucionales para 
la formación y la investigación en medio de 
una multiplicación de tendencias que recogen 

las más diversas tradiciones y paradigmas a 

nivel mundial. Ver: http://aprendeenlinea.

udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/

issue/archive

• CPU-e Revista de Investigación Educativa. 

Instituto de Investigación Educativa. Uni-

versidad Veracruzana. Veracruz (México). 

La CPU-e, Revista de Investigación Educa-

tiva, es una publicación de investigación de 

la Universidad Veracruzana de México, que 

durante seis años (2005-2011), ha servido de 

apoyo editorial y plataforma de difusión para 

el trabajo de los investigadores educativos 

de México. Su objetivo principal es difundir 

resultados y avances de investigaciones rea-

lizados en la educación y está constituida por 

una colección de artículos bibliográfi cos que 

registran tanto el estado de la cuestión como 

las etapas previas en el progreso de las inves-

tigaciones educativas desarrolladas por do-

centes. La CPU-e busca ser también un espa-

cio para la crítica fundamentada, el debate y 

la refl exión en torno a procesos de coyuntura, 

y una fuente de recursos prácticos (reseñas, 

estrategias y métodos de intervención) para 

las necesidades concretas de los docentes de 

todos los niveles del sistema educativo. Está 

dirigida a investigadores nacionales y ex-

tranjeros de cualquier área del conocimiento

 –principalmente hispanohablantes–, cuyos 

intereses académicos entren en contacto con 

el campo de las investigaciones en educa-

ción, a docentes de educación básica, media 

y superior, y a estudiantes de posgrado, licen-
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ciatura y educación normal. Ver: http://www.
uv.mx/cpue/num3/

• Actualidades Investigativas en Educación. 
Instituto de Investigación en Educación. Uni-
versidad de Costa Rica. San José de Costa 
Rica (Costa Rica). Esta revista electrónica 
es una publicación de carácter académico, 
producida por el Instituto de Investigación en 
Educación (INIE) de la Universidad de Costa 
Rica, desde hace 10 años (2001-2011). Pre-
tende crear un espacio de análisis, discusión 
y refl exión en el área educativa, además de 
difundir la producción que realizan especia-
listas en esta área, y los aportes que se pro-
duzcan desde otras disciplinas. Sus objetivos 
principales son crear una opción ágil y opor-
tuna, tanto para investigadores como para 
los profesionales en educación, que permita 
dar a conocer resultados de investigación, así 
como mantener actualizada a la población in-
teresada en la temática educativa formal y no 
formal. Ver: http://revista.inie.ucr.ac.cr/

Resultados
En la Tabla 1, se muestra la producción aca-

démica de las revistas seleccionadas. En ella se 
evidencia el número de artículos de educación 
publicado entre los años de 1990 al 2010, y el 
número de artículos que se refi eren a la temática 
de género y educación para la misma época.

Seleccionado el corpus de análisis, esta in-
vestigación toma como referente un total de 112 
artículos.

En la Tabla 2, se muestran los niveles y cate-
gorías de análisis de la información. 

En el análisis de la información, se aprecian 
cuatro vías de recepción de la teoría crítica en 
los discursos educativos de los países seleccio-
nados: la primera línea se enmarca en la reivin-
dicación del socialismo; una segunda línea está 
infl uenciada por la contribución de Michel Fou-
cault, reconociendo la productividad del poder; 
la tercera línea se centra en el discurso de la po-

Tabla 1. Producción académica de las revistas seleccionadas
Revistas seleccionadas

Revista Educación y Pedagogía. Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia. 

Medellín, Antioquia (Colombia)

CPU-e Revista de Investigación Educativa. 
Instituto de Investigación Educativa. 

Universidad Veracruzana. Veracruz (México)

Actualidades Investigativas en Educación. 
Instituto de Investigación en Educación. 

Universidad de Costa Rica. San José de Costa 
Rica (Costa Rica)

Total de artículos

Número de artículos publicados
de enero de 1990 a diciembre de 2010

290

235

392

917 artículos

Artículos relacionados con la temática del 
feminismo (o del género en educación)

39

47

26

112 artículos
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lítica cultural, basado en la descolonización del 
saber; y una cuarta línea consiste en afrontar la 
educación como práctica social, siguiendo la lí-
nea de la sociología de Pierre Bourdieu.

Estas cuatro vías conviven entre sí y pre-

sentan sus puntos de vista sin exhibir ninguna 
confrontación. Por eso, podemos decir que en 
el discurso feminista latinoamericano hay una 
preocupación por contextualizar la pedagogía 
feminista, pero no parece que existan líneas con-
cretas con las que se identifi que dicho discurso. 

Tabla 2. Líneas generales de análisis de la información
PRIMER NIVEL: Análisis comparativo de los discursos del feminismo de inspiración sociocrítica y postestructuralista con los discursos 
de inspiración sociocrítica y postestructuralista presentes en las revistas.
- Análisis de líneas discursivas que operan paralelamente en la teoría crítica educativa. 
- Análisis de los objetivos, las prácticas y sus efectos en la teoría educativa.
- Tratamiento de la categoría de identidad en la teoría educativa.
- Funciones y objetivos perseguidos desde la teoría feminista y la teoría educativa.
- Técnicas y prácticas específi cas en el discurso feminista y en el educativo.
- Instituciones educativas como lugar donde se establecen las prácticas educativas.
SEGUNDO NIVEL: Discursos no previstos y vinculados a la investigación.

Figura 2. Discursos presentes en Colombia

Figura 1. Tendencias discursivas en los países estudiados
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Al presentar gráfi camente la producción dis-
cursiva de cada país, observamos las tendencias 
ideológicas desde donde se produce el discurso 
educativo y la presencia del discurso feminista 
en dichos países. Veamos: 

La primera línea de discurso presente en las 
revistas considera la pedagogía como una re-
lación de poder. En las revistas consideradas, 
los autores más mencionados en esta línea son: 

Giroux, McLaren, Passeron y Bernstein. Todos 
ellos tienen en común la referencia al ejercicio 
docente escolar y sus escritos crítico-pedagógi-
cos se relacionan con sus estudios de sociología 
de la educación. Siguiendo la línea de la Pedago-
gía Crítica, autores como Flórez (2006) en Co-
lombia muestran un compromiso con una visión 
política determinada, que continúa la ideología 
de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. 
Así, se aprecia que su pensamiento reivindica el 

Figura 3. Discursos presentes en México

Figura 4. Discursos presentes en Costa Rica
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peso de lo estructural, la presencia de la econo-
mía y la categoría de clase social. Su discurso se 
enmarca en un enfoque posibilista ante las in-
justicias y desigualdades sociales, pero hay que 
examinar la interrelación entre la opresión de 
raza, las diferencias de clase y también (aunque 
de una manera superfi cial) la desigualdad por 
razón de género, opresiones todas que se perpe-
túan por medio de la escolarización. Los discur-
sos planteados desde esta línea se centran más 
en la articulación de un proyecto pedagógico que 
en una práctica pedagógica; es decir, están más 
centrados en una visión social para el trabajo de 
los maestros que en la pretensión de convertirse 
en líneas orientadoras para la práctica docente. 
Todo ello muestra la visión de los maestros, que 
trabajan para crear una ciudadanía politizada, ca-
paz de luchar a favor de diversas formas de vida 
pública e informada por la igualdad y la justicia 
social. En concreto, Flórez (2006) expone:

Frente a esta perspectiva se levantaba el 

movimiento estudiantil de la década del 

70, contra el imperialismo, la tecnología 

educativa, el conductismo y las políticas 

de instrumentalización de la enseñanza 

fi nanciadas por el Banco Mundial. Se vol-

vió lugar común la crítica radical a la es-

cuela y a sus prácticas pedagógicas como 

prácticas de dominación y de alienación. 

Iván Illich llamaba a la desescolarización 

total desde Cuernavaca (1968) y Basil 

Bernstein proclamaba que el discurso y 

las prácticas pedagógicas no eran más 

que dispositivos de dominación mediante 

los cuales las clases dominantes se hacían 

con el control de la escuela y de toda la 

sociedad (p. 67).

En la Revista Educación y Pedagogía (Co-
lombia), hay un mayor número de trabajos refe-
ridos a la teoría crítica educativa y a su compro-
miso con las reivindicaciones sociales:
- Análisis del concepto de enseñanza en las 

teorías curriculares de Lawrence Stenhouse y 

José Gimeno Sacristán (Cadavid, 2004:143-
152).

- La dimensión pedagógica. Formación y es-

cuela nueva en Colombia (Flórez, 1996:197-
219).

- Hacia una nueva cultura educativa (Flórez, 
2006:61-69).

- Hacia un nuevo humanismo. Modernidad, 

educación y derechos humanos (Gómez, 
1996:510-516). 

- Estado, mercado y textos escolares. Notas 

históricas para un modelo teórico (Nara-
dowski & Manolakis, 2001:27-38).

- Hacia nuevas formas de ver y sentir la pe-

dagogía y la educación (Quiceno, 2000:125-
130).

A grandes rasgos, estos autores presentan las 
siguientes refl exiones: la reducción de la distan-
cia entre los investigadores y los maestros como 
un asunto que debe interesar a un importante sec-
tor de los pensadores de la educación en el mun-
do. En consecuencia con esto, presentan como 
modelo a seguir la Teoría Crítica del Currículo 
(TCC), la cual ha buscado construir un marco 

LA CONVIVENCIA DE LOS DISCURSOS CRÍTICOS Y FEMINISTAS EN AMÉRICA LATINA. 
UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA

Educ. Humanismo, Vol. 15 - No. 24 - pp. 148-169 - Junio, 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-2121
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion



155

explicativo para conseguir que los maestros in-
vestiguen en sus aulas y que, a la vez, esta tarea 
no se convirtiera en una carga más en su plan de 
trabajo. Es decir, para esta teoría, los profeso-
res deben hallarse íntimamente implicados en el 
proceso investigativo.

 
El poder como instancia productiva. La 

contribución de Michel Foucault
En las revistas analizadas, el discurso más 

signifi cativo es el de Foucault. En este sentido, 
uno de los problemas susceptibles de análisis 
del discurso es el estudio de la relación poder-
saber en las prácticas de enseñanza-aprendizaje: 
en términos generales, se puede decir así que los 
académicos colombianos Caruso (2003), Dussel 
(2003), Granja (2003), Kohan (2001), Palacio 
(2004), Quiceno (2003), Restrepo (2003), Run-
ge (2003), así como el investigador costarricense 
Mato (2001) y el mexicano Buenfi l (1997) com-
parten la autocrítica acerca del poder, el lengua-
je, el deseo y la representación, como categoría 
discursiva. No obstante, se aprecian al respecto 
dos corrientes de análisis. Una primera corrien-
te trabaja en el cuestionamiento de los discursos 
y los argumentos que sustentan los programas 
educativos, los signifi cados y las prácticas dis-
cursivas, utilizando, como método de análisis, la 
noción de arqueología acuñada por Foucault. La 
segunda línea trabaja en los efectos de la historia 
y el poder y las prácticas de poder-saber en la 
gestión de los discursos.

En el marco de estas reelaboraciones, las 
preguntas orientadoras para las nuevas lecturas 

son las siguientes: ¿Cómo confi gura el discurso 
curricular el poder y qué conocimientos se ven 
privilegiados? ¿A qué intereses responde el cu-
rrículo y qué grupos sociales se ven excluidos? 
¿Quién participa con autoridad del discurso, 
quién escucha y quién es ignorado? ¿Cuáles son 
las categorías dominantes, es decir, los valores 
y las ideologías que median los principios orga-
nizativos en la construcción curricular? ¿En qué 
condiciones sociohistóricas se producen los dis-
cursos curriculares? 

Si bien hay un cierto giro postestructuralista 
en los intelectuales anteriormente señalados de 
los países examinados, en principio, parecen dis-
puestos a aceptar el cuestionamiento de las gran-
des descripciones, la regulación de la experiencia 
social y moral, la necesidad de reestructurar los 
límites del signifi cado, el deseo y la diferencia, 
la importancia de lo contingente, lo específi co y 
lo histórico. De igual forma, estos intelectuales 
piden que se mantengan los elementos estratégi-
cos modernistas que contribuyen a la política de 
la democracia radical.

En sus inicios, el giro en torno a la investiga-
ción educativa se puede observar en el contexto 
de refl exiones como la expresada por Palacios 
Mejía (2004): 

La investigación en educación se abre 

como una posibilidad de comprender 

nuestra situación, nuestras condiciones 

reales de existencia, aprovechando la ex-

periencia del mundo que tienen los indi-
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viduos y las comunidades educativas, sin 

necesidad de mucha parafernalia tecno-

lógica y estadística, porque valorizamos 

en el conocimiento lo que nos ha pasado, 

lo propio, lo vivido, lo experimentado, 

lo compartido, lo expresado en el habla, 

en la vida cotidiana, en la cultura, en la 

intuición, en el diálogo y en las transac-

ciones e interacciones que permiten pre-

ver y podar las posibilidades del futuro. 

Abordar, pues, el mundo como totalidad 

en toda su complejidad es pretensión de 

dioses y de fi lósofos. Entre otras cosas, 

porque no estamos fuera del mundo, esta-

mos dentro, aquí y ahora; la mirada total 

es imposible. Además, el mundo no tiene 

límites, es inabarcable; por esto no es un 

sistema. Lo que el mundo constituye es 

precisamente nuestro horizonte universal 

de experiencias, al cual tenemos acceso si 

logramos una mejor experiencia educati-

va y cultural (p. 127).

Si retomamos el argumento del poder y la in-
terpretación que los autores de las revistas ana-
lizadas realizan de Foucault, vemos que el po-
der es entendido de un modo productivo, que el 
análisis del poder se ha focalizado en identifi car 
los sistemas de ideas que normalizan y constru-
yen las reglas que cimientan las acciones diarias 
en diversos espacios educativos. También se ha 
centrado en analizar la unión de los principios de 
gubernamentalidad que organizan la acción indi-
vidual y la participación colectiva. Igualmente, 
este análisis ha tenido en cuenta la forma en que 

los efectos del poder se refl ejan en el deseo y en 
las disposiciones y sensibilidades de los sujetos. 
En síntesis, la visión foucaultiana está nutriendo 
discursos en torno al poder y su circulación a tra-
vés de las prácticas institucionales, los discursos 
de la vida cotidiana y la forma cómo operan en 
la construcción de las subjetividades.

La gran infl uencia de Foucault en la educa-
ción se debe a que ha proporcionado un cambio 
en las formas de estudio de las políticas involu-
cradas en las prácticas educativas. Pero, además, 
hay que subrayar su aportación de herramientas 
de análisis para estudiar los modos como los su-
jetos construyen límites y posibilidades, su iden-
tidad, así como las alternativas hacia espacios de 
expansión de la libertad.

El cambio educativo como forma de polí-
tica cultural

En el campo de la educación se realizan hoy 
día una serie de replanteamientos acerca de sus 
fi nes. Entre estos se halla la construcción de la 
ciudadanía democrática, representada en concre-
ciones de derechos relacionados con “las polí-
ticas de reconocimiento”. En este sentido, uno 
de los temas centrales de las reformas educati-
vas que se están generando en América Latina 
hace referencia a la afi rmación de la igualdad 
de oportunidades. Esto signifi ca, principalmen-
te, dos cosas: lo primero es la igualdad de todos 
ante la educación básica y gratuita, en la que se 
nivelan las condiciones de partida; y lo segundo, 
la garantía de igualdad de ingreso en los niveles 
postobligatorios en función de la capacidad y el 

LA CONVIVENCIA DE LOS DISCURSOS CRÍTICOS Y FEMINISTAS EN AMÉRICA LATINA. 
UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA

Educ. Humanismo, Vol. 15 - No. 24 - pp. 148-169 - Junio, 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-2121
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion



157

mérito de los sujetos. Ambos tipos de igualdad 
signifi can al fi n y al cabo igualdad de acceso al 
conocimiento. 

Desde esta perspectiva, la refl exión se enmar-
ca en un dilema: la escuela realiza una distribu-
ción de conocimiento desde lo más básico hasta 
lo más cualifi cado –lo que implica competición 
interna– pero, por otro lado, la conciencia públi-
ca exige que todos/as puedan ejercer el derecho 
a la máxima educación posible. Por lo tanto, la 
escuela no puede actuar como igualadora y, al 
mismo tiempo, como instrumento que establezca 
y refuerce distinciones.

En consecuencia, la inclusión en la igualdad 
que le corresponde a la educación debe enmar-
carse en la necesidad de repensar y de resigni-
fi car la heterogeneidad de seres humanos que 
habitan en el contexto y hacer reales los princi-
pios de igualdad que promulga el ordenamien-
to constitucional: Colombia (1991), Costa Rica 
(reformas de 2003), México, (reforma de 2004).

Este marco introductorio de refl exión educa-
tiva se incorpora desde el ámbito de las “políticas 
de identidad”, debate anclado mayoritariamente 
en las Facultades de Educación, siendo Colom-
bia y México los países con mayor producción 
académica referida a esta temática. Si bien, es-
tas líneas de análisis enmarcan las refl exiones de 
los investigadores, también reconocen que hoy 
la educación es la que tiene las claves para re-
solver un problema que será determinante en la 
sociedad del futuro: la distribución equitativa del 
conocimiento.

Los puntos de refl exión que nos proporcionan 
las fuentes escritas en las que se basa el análisis 
se centran en estudiar las funciones de la educa-
ción. Los temas que preocupan a los académi-
cos latinoamericanos de esta corriente teórica 
se expresan en preguntas orientadoras como la 
siguiente: ¿de qué conocimiento e investigación 
se habla cuando se trata de conocimiento o de 
investigación? Siguiendo el juego de palabras, 
es posible cuestionarse: ¿de quién es el cono-
cimiento?, ¿para qué y para quién es el conoci-
miento? Se puede ir más allá si se pluraliza a los 
sujetos de las oraciones anteriores: ¿es posible 
obtener otras preguntas y respuestas si se inte-
rroga a los contextos, a la escritura académica, 
a la producción de conocimiento y a la investi-
gación?

Estos interrogantes permiten acercarnos al 
discurso académico de la política cultural como 
un esfuerzo intelectual y una forma de acción 
social que se identifi ca con los movimientos so-
ciales emergentes (indigenismo, afrodescendien-
tes, ecologistas), que coinciden en la búsqueda 
de tácticas políticas no tradicionales y en nuevas 
estructuras de organización. Su base de búsque-
da son las nuevas formas de concepción y pro-
ducción de conocimiento, alejadas de los centros 
tradicionales, los sujetos típicos (académicos) 
y las formas de circulación del conocimiento. 
De esta manera, se ponen en tela de juicio los 
conceptos de conocimiento e investigación y, 
en particular, los mecanismos para producir lo 
que se ha llamado la colonialidad del poder, 
mecanismos que validan y legitiman las lógicas 
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y las jerarquías sociales y epistémicas imperan-
tes. Desde esta línea de pensamiento, es posible 
apreciar que más que un movimiento ideológico 
unifi cado, se trata de una tendencia, con temas 
y preguntas débilmente conectados que se sir-
ven de varias teorías y metodologías. Entre ellas 
destacan los estudios culturales etnográfi cos, la 
deconstrucción, algunos referentes de la teoría 
feminista y el psicoanálisis, que, desde los di-
ferentes discursos, pretende dar una respuesta 
a los límites y posibilidades de la convivencia 
pluricultural, multiétnica y diversa en América 
Latina.

El abordaje de estos problemas aparece en 
los artículos publicados en la revista Educación 

y Pedagogía (Colombia): 
- Multiculturalismo y políticas educativas en 

Colombia ¿Interculturalizar la educación? 
(Rojas & Castillo, 2007:11-24). 

- Interculturalidad, colonialidad y educación 

(Walsh, 2007:25-35). 
- Saberes profanos: refl exiones en torno a la 

investigación social en el seno del diálogo 

intercultural (López, 2007:151-169). 
- Siguiendo las huellas de los mayores: la edu-

cación propia para la defensa del territorio y 

la cultura (Micanquer, 2007:91-94). 
- Educación conquistada y propia (Epieyú, 

2007:79-82).
- Pedagogías ancestrales y prácticas de sabi-

duría (Cabrera, 2007:61-67).
- La interculturalidad: una búsqueda desde las 

propuestas educativas de las comunidades 

afrodescendientes en Colombia (Cassiani, 
2007:97-105).

- Para ser… en tanto somos un cambalache de 

sentidos. Pedagogía intercultural una con-

tribución para la equidad (Rojas & Henao, 
2004:107-119). 

Refl exionando desde el marco de las políticas 
del reconocimiento, un grupo de intelectuales 
mexicanos ha realizado por su parte una produc-
ción signifi cativa, bien sea teorizando sobre el 
colonialismo o instrumentalizando sus ideas en 
el espacio educativo. Entre la producción signifi -
cativa presente en CPU-e al respecto, se presen-
tan autores que se vinculan al análisis en clave 
de “colonialidad del poder” con producciones 
como las siguientes: 
- Un diálogo entre multiculturalismo y demo-

cracia (Figueroa, 1993:8-40). 
- ¿Repensarnos en lenguas extranjeras? 

(Eguinoa, 1993:8-37). 
- La recurrencia de las esferas o los espejis-

mos de América Latina y Occidente (Espejo, 
2002:33-54). 

- Y fue posible el sur (Follari, 2000:113-133). 
- Se levanta en el mástil mi bandera… Re-

fl exiones en torno al nacionalismo mexicano 

en educación (Sigüeza, 2010:15-32). 

Por su parte, en Costa Rica y en una refl exión 
paralela, se han publicado artículos como los si-
guientes: 
- La política exterior norteamericana desde 

la óptica educativa del vecino del sur (Cash-
man, 2007:8-22).

- Refl exiones para consolidar la ética intercul-

tural a través de la educación en valores y la 

educación intercultural (Zambrano, 2008:1-
18).
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Como ya se dijo, los autores mencionados se 
apoyan en la teoría de la colonialidad del poder 
desarrollada por Aníbal Quijano (2000)1, que 
intenta mostrar cómo la expansión del proceso 
colonizador de Europa en América dio forma a 
las jerarquías sociales basadas en la idea de raza 
(la naturalización de rasgos biológicos como di-
ferencias sociales). Estas jerarquías permitieron 
“naturalizar” un orden social de dominación de 
unas poblaciones sobre otras, asumiéndolo como 
una dinámica constitutiva de la modernidad. 
También pretende mostrar cómo esta colonia-
lidad se encuentra en la base de las formas de 
clasifi cación social y de la emergencia de iden-
tidades como las del indio o las del negro. Para 
ello, marca poblaciones que desde entonces se 
hallan reducidas a una condición de otredad en 
relación con los sectores dominantes de la pobla-
ción –asumidos como blanco/mestizo– y consi-
dera a los sujetos subalternizados como locales, 
tradicionales y carentes de agencia. Todo esto se 
evidencia a través de un conocimiento eurocén-
trico que se presenta como universal y científi co. 

En este proceso, la escuela, la academia y 
las nuevas políticas educativas han ocupado un 
lugar y una función determinante, en tanto que 

1. La “colonialidad del poder” es un referente teórico –un eje– 
que pretende elaborar refl exiones fundamentales del patrón de 
poder basado en la clasifi cación social de la población mundial 
a partir de la idea de raza, una construcción mental que expresa 
la experiencia básica de la dominación colonial y que desde
entonces se infi ltra en las dimensiones más importantes del 
poder mundial, incluyendo su racionalidad específi ca y el eu-
rocentrismo. Dicho eje tiene, pues, origen y carácter colonial,
pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialis-
mo, en cuya matriz fue establecido. Implica, en consecuencia,
un elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mun-
dialmente hegemónico y pretende refl exiones teóricamente 
necesarias acerca de las implicaciones de esa colonialidad del
poder respecto a la historia de América Latina.

reproducen dichas lógicas de representación, 
esencializando la otredad de las poblaciones 
subalternizadas, sobre las cuales se ha cons-
truido una imagen que las ubica como objetos 
exóticos, vestigios del pasado salvaje, reductos 
de identidad o sociedades en transición a la mo-
dernidad. Los soportes teóricos que acompañan 
a esta visión son los estudios poscoloniales y 
subalternos, basados en las lecturas de Spivak 
(1988) sobre las relaciones entre representacio-
nes, conocimiento y poder, así como las críticas 
de Chakrabarty (2002) a la historia colonial. 
También Walsh (2005) expresa:

La discusión está centrada en que el co-

nocimiento tiene una relación con y for-

ma parte integral de la construcción del 

sistema-mundo moderno-capitalista y 

está marcado geohistóricamente, geopolí-

ticamente y geoculturalmente; tiene valor, 

color y lugar de origen (p. 34).

Educación como práctica social: un aná-
lisis a partir del método del socioanálisis de 
Pierre Bourdieu

El marco conceptual de los académicos 
mexicanos está representado por una corrien-
te de pensamiento centrada en la sociología de 
Pierre Bourdieu. Este autor utiliza el método del 
socioanálisis (1994), en el que se integra el en-
foque estructuralista y constructivista de la reali-
dad social. La sociología de Pierre Bourdieu per-
mite la aproximación conceptual para entender 
la forma en que se llevan a cabo los procesos de 
reproducción y diferenciación social en una so-
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ciedad determinada. En este sentido, emplea las 
nociones de sistemas simbólicos y relaciones de 
poder para explicar las formas en que son cons-
truidas las clases sociales (espacios sociales).

En la búsqueda de una visión más amplia, los 
académicos representados por la Universidad 
Veracruzana y la UNAM –con mayor produc-
ción académica en la revista CPU-e Revista de 

Investigación Educativa– proyectan la posibili-
dad de asimilar a la categoría de representación 
social (la representación social constituye una 
forma de pensamiento social en razón a que sur-
ge en un contexto de intercambios cotidianos, de 
pensamientos y acciones sociales entre los agen-
tes de un grupo social; por esta razón, también es 
un conocimiento de sentido común que, si bien 
surge y es compartido en un determinado grupo, 
presenta una dinámica individual, es decir, refl e-
ja la diversidad de los agentes y la pluralidad de 
sus construcciones simbólicas. Este pensamien-
to social se distingue de otras formas de pensa-
miento como la ciencia, el mito y la ideología. 
No obstante, puede mantener con estas algún 
tipo de relación. El hecho de que las represen-
taciones sean generadas y compartidas social-
mente no signifi ca que sean genéricas, es decir, 
que existan representaciones sociales universa-
les a todos los objetos de la realidad social; por 
el contrario las representaciones surgen respecto 
a objetos específi cos y varían según su natura-
leza. Al mismo tiempo, las representaciones no 
constituyen objetos que se encuentran suspen-
didos en forma etérea en el espacio social, sino 
que están incorporadas (integradas al espacio 

simbólico) en el pensamiento de un agente por 

un proceso de construcción)2 a los conceptos de 

espacio y posición social, habitus, capital y to-

mas de posturas y estrategias, como una forma 

de establecer relaciones de complementariedad 

entre la sociología y la psicología social.

En CPU-e Revista de Investigación Educa-

tiva de la Universidad Veracruzana, se pueden 

apreciar diversos artículos que abordan el aná-

lisis del pensamiento de Bourdieu y las herra-

mientas para el estudio del espacio educativo. 

En ellos, se pone especial énfasis en dos ideas 

principales: lucha de clases e historia de los cam-

pos sociales. Estas dos líneas son importantes, 

ya que explican cómo se estructuran los campos, 

a través de una lucha interna del agente social, 

para apropiarse del capital específi co de cada 

campo y, al mismo tiempo, entender que dichas 

estructuras no son naturales sino que son conse-

cuencia de la historia de esas mismas luchas.

El método del socioanálisis fue defi nido por 

Bourdieu (1994) como el procedimiento de re-

fl exividad científi ca, y Vázquez (2002) lo expli-

ca como: 

Un ejercicio de refl exión crítica en la que 

el investigador se transforma en el punto 

de mira del análisis sociológico. La estra-

tegia consiste en objetivar al propio ob-

2. Sobre este tema, ver: Araya (2002). Las representaciones so-
ciales: Ejes teóricos para su discusión.

LA CONVIVENCIA DE LOS DISCURSOS CRÍTICOS Y FEMINISTAS EN AMÉRICA LATINA. 
UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA

Educ. Humanismo, Vol. 15 - No. 24 - pp. 148-169 - Junio, 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-2121
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion



161

jetivador (etnólogo, sociólogo, lingüista), 

de manera que salgan a la luz los sesgos 

introducidos por su visión intelectualis-

ta de las prácticas sociales. La primera 

ruptura, realizada en el momento estruc-

tural del análisis y destinada a ahuyentar 

toda posible proyección subjetiva sobre lo 

estudiado, debe ser completada por una 

segunda ruptura que transforma al inves-

tigador en un punto de mira del análisis 

sociológico… Este trabajo es entendido 

como un socioanálisis… un ejercicio de 

refl exión crítica que pretende exorcizar 

las condiciones materiales y los presu-

puestos prácticos y cognitivos de la mira-

da objetivadora (p. 79).

Los académicos mexicanos enmarcan sus tra-

bajos en el socioanálisis, apoyándose para ello 

en la recopilación de trabajos de Bourdieu reali-

zada por Flachsland en el texto Capital cultural, 

escuela y espacio social (2005).

Además, en el intento de develar la distri-

bución desigual de los bienes culturales y saber 

dónde se presentan con mayor fuerza las luchas 

simbólicas, los mismos académicos mexicanos 

se centran en el trabajo Los estudiantes y la cultu-

ra (1967) (traducción de la obra de Pierre Bour-

dieu en colaboración con Jean-Claude Passeron: 

Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, 

Minuit, 1964), así como del texto La reproduc-

ción. Elementos para una teoría del sistema de 

enseñanza, 1977) (traducción de la obra de Pie-

rre Bourdieu en colaboración con J. C. Passeron: 

La reproduction. Elèments pour une théorie du 

système d’enseignement, Paris, Minuit, 1970) en 

el que Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1977) 

buscan en el campo específi co que constituye al 

sistema de enseñanza las formas en que se con-

tribuye a reproducir las desigualdades sociales. 

“En Les héritiers (1964), Bourdieu y Passeron, 

utilizando técnicas de cuestionarios y análisis 

multivariados, entrevistas y observación etno-

gráfi ca, logran mostrar los factores que deciden 

el éxito y el fracaso escolar, el más decisivo es el 

de la “herencia cultural” y, secundariamente, los 

recursos económicos” (Vázquez, 2002:56). En 

tanto que, en La reproduction (1970), Bourdieu 

y Passeron desarrollan las bases de la noción 

de “violencia simbólica” aplicada al sistema de 

enseñanza. El análisis de la institución escolar 

como mecanismo que reproduce las desigual-

dades sociales y la presenta como diferencias 

naturales de inteligencia o de méritos, permite a 

las clases dominantes disimular y legitimar sus 

privilegios y su propia dominación. Así, al ser 

aceptados y reconocidos como válidos, los ve-

redictos escolares, se asume la posición de ven-

taja como una diferencia de capacidad y la de 

desventaja, como una especie de destino o una 

falta de esfuerzo (Vázquez, 2002:147-176). “Lo 

que singulariza, no obstante, a la violencia sim-

bólica es que se hace aceptar y reconocer como 

legítima porque los dominados –y los dominan-

tes– desconocen su condición de violencia, su 

arbitrariedad. Las diferencias que establece, las 

exclusiones que preescribe son aceptadas como 
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si derivaran del orden natural de las cosas” (Váz-

quez, 2002:150).

Temas como la neutralidad y objetividad de 

la escuela, la escuela vista como mecanismo de 

movilidad social, el análisis de los habitus3 y las 

maneras de reproducir sus disposiciones en fun-

ción de una trayectoria escolar y de una determi-

nada posición social en el interior de un campo, 

ocupan refl exiones importantes en la revista. 

Además, se observa una producción que trabaja 

en torno a la capacidad de los agentes para trans-

formar las estructuras a pesar de que se presen-

ten como naturales, y se aprecia en estos la con-

tinua apuesta y afi rmación de que es a partir del 

conocimiento desde donde hay oportunidades de 

transformación.

La producción académica en torno al pensa-

miento de Bourdieu y su infl uencia en el marco 

educativo mexicano, se aprecia en forma aún 

más específi ca en el homenaje que se rinde al au-

tor en la revista CPU-e y que sirvió como punto 

de partida para diversas producciones académi-

3. El Habitus está formado por sistemas de disposiciones durade-
ras y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para 
funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como prin-
cipios generadores y organizadores de prácticas y representa-
ciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fi n, sin
suponer la búsqueda consciente de fi nes y el dominio expreso
de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente
“reguladas” y “regulares”, sin ser el producto de la obediencia 
a reglas, y a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas 
sin ser el producto de la acción organizadora de un director de 
orquesta (Bourdieu, 1990:105). Por lo tanto, constituye un sis-
tema de disposiciones, es decir, inclinaciones a percibir, sentir,
hacer y pensar de una cierta manera, interiorizadas e incor-
poradas frecuentemente de un modo no consciente por cada
individuo, a partir de sus condiciones objetivas de existencia y 
de su trayectoria social (Casillas, 2002:45).

cas. En el año 2002, los dos volúmenes (Nº 37 y 
Nº 38) que publicó la revista rindieron homenaje 
a su obra, traduciéndola al español con el objeti-
vo de conocer y profundizar en sus argumentos.

Hasta ese momento, en palabras de Giménez 
(2002:9), a Bourdieu se le conocía en México 
de manera superfi cial y dogmática, a causa de 
la producción de obras sintéticas y manualistas 
que redujeron sus propuestas a una anticuada va-
riante del marxismo tradicional. Giménez señala 
que a partir de las reservas que se presentaron 
para su recepción en América Latina, Bourdieu 
se constituyó en un mito, por lo que se le co-
nocía mal y poco. A ello contribuyó la barrera 
idiomática y la lentitud de la traducción de sus 
obras al español. La revista CPU-e presenta la 
traducción del capítulo II de su texto Homo aca-

demicus (1984), “El confl icto de las facultades”, 
que se toma como un referente y una propuesta 
analítica para pensar los asuntos de la educación 
superior en México.

En esta misma estela hay que destacar las si-
guientes producciones científi cas:
- La formación de profesores a nivel univer-

sitario: la negación del problema (Follari, 
2002:9-21).

- Introducción a la sociología de Pierre Bour-

dieu (Giménez, 2002:9-17).
- El testamento académico y político de Pierre 

Bourdieu (Zavaleta, 2002:18-30).
- El confl icto de las facultades de Emmanuel 

Kant. Una de las referencias principales 

para la elaboración del Homo academicus 

de Pierre Bourdieu (Casillas, 2002:31-45).
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- Campo, fuera de campo, contracampo (Port-

noy, 2002:46, 52).

- Pierre Bourdieu y la complejidad social (Fo-

llari, 2003:16-28).

- ¿Eres maestro normalista o profesor univer-

sitario? La docencia cuestionada (Eguinoa, 

2002:29-37).

Y reseñas como:

- De las vacas sagradas y otras especies de 

Pierre Bourdieu (2000) (Suárez, 2002:38-

42).

- La distinción. Criterio y bases sociales del 

gusto de Pierre Bourdieu (1989).

Como puede verse, el impulso dado a Bour-

dieu en la revista mexicana se aprecia en los di-

versos artículos que simpatizan con sus obras y 

utilizan sus referentes y nociones para el análisis 

social y la instrumentalización de sus ideas en el 

espacio académico.

En años posteriores, hay que destacar la pu-

blicación de trabajos como: 

- El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y 

su aplicación a los estudios de género (Cór-

dova, 2003:7-19).

- Académicos: un botón de muestra (Beltrán, 

2003:321-329).

- La educación en debate, una lectura necesa-

ria para los académicos (Sánchez, 2004:94-

108). 

- La universidad de papel (Porter, 2006:12-

22).

- Las políticas hacia los académicos en las úl-

timas décadas (Grediaga, 2005:23-40).

- El fi n de los herederos (De Saint, 2006:6-12). 

- La teoría de las representaciones sociales y 

la perspectiva de Pierre Bourdieu: una arti-

culación conceptual (Piñero, 2008:12-30).

- Los jóvenes no se ven como el futuro. ¿Serán 

el presente? (García, 2009:9-15).

- Entre el fracaso y la integración. Los estu-

diantes de nuevo ingreso en la Universidad 

Autónoma de Ciudad de México (Parra, Pine-

da, López, 2009:16-36).

A lo anterior se agrega la reseña del libro 

- La educación de las élites. Aspiraciones, es-

trategias y oportunidades, de Guillermina 

Tiramonti y Sandra Ziegler (Coords.) (2008) 

(Ortiz, 2010:37-41).

En gran parte de la producción intelectual 

mexicana, la importancia de estas líneas de in-

vestigación está justifi cada por la oportunidad 

que brinda el estudio de la representación social 

para entender la idiosincrasia de los diversos gru-

pos sociales y los elementos que entran en juego 

al analizar las prácticas escolares. En los retos 

que debe asumir la investigación educativa en la 

actualidad, se presentan coincidencias, pues es-

tos consisten en participar en la producción de 

conocimiento y, concretamente, en las maneras 

en que las trayectorias escolares contribuyen a 

la confi guración del habitus y las identidades de 

los estudiantes.
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Cuando centramos el análisis de la investiga-

ción en el discurso feminista encontrado en los 

documentos de análisis, se pueden apreciar dos 

discursos que se originan en la academia, pero 

los puntos de vista de la educación y el género 
tienen una percepción diferente según su proce-
dencia. 

Discusión
En el estudio realizado a la producción fe-

minista publicada en las revistas estudiadas, se 
aprecia que si bien existe una preocupación por 
contextualizar la pedagogía feminista, no existen 
líneas concretas con las que se identifi que dicho 
discurso. 

En específi co, se observa un discurso feminis-
ta bifurcado en dos líneas que operan de forma 
fragmentada: el feminismo de las facultades su-

periores (Ciencias Sociales y Humanidades) y el 
feminismo de la facultad inferior (Educación)4, 
situación en que se aprecia la escisión entre una 
parte simbólicamente más prestigiosa del campo 
académico (los estudios de género en las Facul-
tades de Ciencias Sociales y Humanidades) y 
una parte simbólicamente más devaluada (des-
tinada a la formación de maestros, de prácticos). 
Se trata, en últimas, de una escisión análoga y 
milenaria en Occidente a la establecida entre el 
teórico y el técnico, lo contemplativo y lo activo, 
el trabajo intelectual y el manual.

Esta tabla muestra la producción académica 
relacionada con la temática de Género y Educa-
ción, apoyada en la distinción que hace Bourdieu 
en torno a la escisión establecida en Occidente 
entre el teórico y el técnico, lo contemplativo y 
lo activo, el trabajo intelectual y el manual.

4. Esta distinción entre campos académicos inferiores y superio-
res viene de la obra Homo academicus de Bourdieu (2008).

 COLOMBIA MÉXICO COSTA RICA
Feminismo en la facultad
inferior (Educación)  2  5  1
Feminismo de las facultades
superiores (CC. Sociales y 1  8  10
Humanidades)

Figura 5. Presencia discursiva del feminismo de las facultades superiores (Ciencias Sociales y 
Humanidades) y el feminismo de la facultad inferior (Educación)
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Cuando se intenta abordar analíticamente la 
producción académica desde el feminismo, se 
encuentra poca conversación (en cuanto al diálo-
go público) entre la pedagogía feminista deriva-
da de los estudios sobre la mujer y la que procede 
de las Facultades de Ciencias de la Educación.

Sin embargo, hay claramente un esfuerzo por 
interrelacionar los discursos feministas prove-
nientes de los estudios de género en las Facul-
tades de Humanidades y Ciencias Sociales y los 
discursos sobre el género que se producen en las 
Facultades de Educación, pero este esfuerzo no 
supera la marginación histórica de las mujeres ni 
la perspectiva feminista en el ámbito académico.

Si ahondamos una vez más en el porqué de la 
ausencia del feminismo en las facultades supe-
riores (Ciencias Sociales y Humanidades) y, más 
aún, en la facultad considerada inferior (Educa-
ción), donde requiere una presencia indispensa-
ble (a excepción de la producción costarricense, 
donde la representación es mayor), es posible 
plantear conclusiones en esta presentación. 

Si bien existe una preocupación por contex-
tualizar la pedagogía feminista, no parece que 
existan corrientes concretas con las que se iden-
tifi que dicho discurso. Tampoco hay propuestas 
pedagógicas que se puedan desarrollar según los 
contextos, aunque se sustenten en los mismos re-
cursos teóricos para sus análisis (Foucault, De-
rrida, Bourdieu), y se apoyen en el mismo autor 
(Freire), como teórico que desarrolla una posi-
bilidad de cambio. En consecuencia, el discurso 

pedagógico feminista parece no aportar nuevos 

referentes teóricos asimilables al discurso edu-

cativo. 

Cuando se intentan conocer las causas de la 

inexistencia de un mutuo reconocimiento de par-

ticipación y el porqué de la insularidad que redu-

ce el impacto del trabajo feminista en el campo 

de la educación y viceversa, resulta convenien-

te explicar que, aunque una de las ventajas del 

discurso feminista de la coeducación muestra un 

progreso constante, el feminismo reduce su im-

pacto al proyectarse como el discurso que sabe 

cómo educar respaldándose en una conciencia-

ción comprometida. 

El límite del discurso feminista en educa-

ción radica en que la concienciación no puede 

ser un requisito formal. La institucionalización 

del feminismo como requisito superior a los con-

textos de concienciación “libre y voluntaria” no 

contempla la posibilidad de que todo proyecto 

educativo de transmisión de saber está involu-

crado en relaciones de poder que defi nen lo que 

transmitimos y cómo lo transmitimos. En este 

sentido, si la relación de poder implica un gra-

do de violencia e imposición sobre otro y corre 

el riesgo de cometer injusticias, la escuela debe 

ser más abierta y móvil. La visión feminista pre-

senta difi cultades para explicar las diferencias no 

solo de sexo/género sino también de clase, raza, 

etnia, sexualidad, religión, edad y conocimiento, 

logrando producir resistencia en algunos ámbi-

tos. 
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Otro elemento que requiere un análisis com-
parativo es el estudio de la categoría de género. 
La adición del género como palabra políticamen-
te correcta, que empieza a aparecer tímidamente 
en el discurso educativo de la teoría crítica en 
los países estudiados, resulta inadecuada. Las 
lecturas educacionales que no abrazan la teoría 
feminista ni refl exionan sobre sus trabajos, deva-
lúan los mensajes relativos al género o marcados 
por este.

La marginación histórica de las mujeres y de 
la perspectiva feminista en el ámbito académi-
co contribuye a explicar –no a excusar– la falta 
de compromiso de la pedagogía crítica respec-
to a la teoría feminista. Al descubrir esta misma 
marginación, la pedagogía feminista ha ignorado 
gran parte del trabajo crítico que se ha producido 
desde la educación y no la ha tomado en cuenta 
para construir un discurso pedagógico feminis-
ta. Quizá todo esto ha contribuido a prolongar la 
marginación de su perspectiva.

Por otro lado, en la búsqueda de la identifi ca-
ción de oportunidades presente en las dos líneas 
de producción académica, se hallan ventajas que 
se deben tener en cuenta para un posible acerca-
miento de posturas. Una de ellas consiste en que 
la variedad de discursos puede revelar sus parti-
culares ambigüedades, pero, a su vez, estas son 
formas de generar marcos de propuestas para 
comprender cómo se crean discursos contrahe-
gemónicos.

Por último, es necesario reconocer que esta 
investigación solo ha sumado más interrogan-

tes a un propósito inicial, y que, a partir de la 
anterior refl exión, sería de gran interés realizar 
nuevos procesos investigativos que contemplen 
la necesidad de afi anzar estudios comparados y 
de carácter regional. Todo con la intención de 
construir una mirada panorámica más amplia y 
crítica sobre el acontecer educativo en América 
Latina y, en particular, de los discursos en que se 
sostienen y se forman los educadores/as en las 
Facultades de Educación. 
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