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Resumen 

     El propósito de este estudio es caracterizar el estado del arte de prácticas educativas que incorporan la 
perspectiva de género en la educación científica e identificar sus avances y desafíos en torno a la 
investigación. El método fue una revisión sistemática de la literatura que considera el análisis de 
investigaciones empíricas producidas entre el periodo 2013-2022. Se consultaron bases de datos Scopus, 
Scielo y Web of Science, aplicando criterios de inclusión y exclusión para obtener la máxima información 
posible. De la estrategia de búsqueda prediseñada resultaron 23 artículos para el análisis. Los resultados 
muestran que las principales prácticas son las de utilización de preguntas científicas y talleres de aula, y la 
mayor productividad científica se desarrolla en América del Norte y Europa. Los hallazgos más significativos 
en torno a las visiones de ciencia contemporáneas que incorporan la perspectiva de género. Esta 
investigación describe los desafíos relacionados con las metodologías implementadas para incentivar 
prácticas educativas desde miradas de equidad y pluralidad en la educación científica, alcance geográfico y 
las visiones de ciencia y género presentes en los estudios. Por ello, pretende ser de valor para el profesorado 
de ciencias y comunidad investigativa en educación científica interesados en la inclusión de la perspectiva de 
género en la enseñanza.  

Palavras-Chave: Ciencia-género; educación científica; prácticas educativas; perspectiva de género; revisión 
sistemática. 

Abstract  

The purpose of this study is to characterize the state of the art of educational practices that incorporate a 
gender perspective into science education and to identify its development and challenges in the context of 
educational research. The method employed was a systematic literature review that contemplates an analysis 
of empirical research conducted between 2013 and 2022. Databases such as Scopus, Scielo, and Web of 
Science were consulted, considering both inclusion and exclusion criteria to retrieve the maximum amount of 
available information. The predesigned search strategy yielded 23 articles for analysis. The results show that 
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the main practices involve the use of scientific questions and classroom workshops, and that most of these 
investigations occur in North America and Europe. The most significant findings on contemporary visions of 
science that incorporate the gender perspective. This research describes the challenges related to the 
methodologies implemented to encourage educational practices from the perspective of equity and plurality in 
science education, geographical scope and the visions of science and gender present in the studies. 
Therefore, it is intended to be of value to science teachers and the science education research community 
interested in the inclusion of the gender perspective in teaching.  

Keywords: Gender-science; science education; educational practices; gender perspective; systematic review. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se manifiesta en el aula de ciencias, es una instancia 
ineludible de reproducción de significados, donde se transmiten muchas de las visiones y estereotipos que 
están presentes en la sociedad. No siendo conscientes, establecemos en el estudiantado una perspectiva de 
lo masculino y femenino, sin analizar con profundidad las construcciones sociales que han permeado en la 
educación científica y la enseñanza de la ciencia (Hussénius, Andersson, & Gullberg, 2015). Existe consenso 
entre la comunidad académica, que cuando hacemos visible la problemática de la brecha de género en 
ciencia, así como el análisis de las cuestiones epistemológicas que han tensionado la visión de ciencia que 
se ha construido a lo largo de la historia, y en la cual las mujeres y otras minorías aparecen 
infrarrepresentadas, es posible avanzar para transformar la práctica educativa y aproximarse a la inclusión de 
la perspectiva de género en la educación científica (Solsona, 2003; Sinnes & Løken, 2014). Por esta razón, 
es fundamental comprender cómo las prácticas educativas podrían promover una educación libre de sesgos 
y estereotipos de género en la enseñanza de la ciencia que incluya a todas las personas y valore la diversidad.  

Entendemos las prácticas educativas como el conjunto de acciones y discursos a través del que se 
materializa una producción y reproducción cultural dentro de un contexto social como es el aula (Cid-
Sabucedo, Pérrez-Abellás, & Zabalza, 2009; Jaramillo & Gaitán, 2008). En ese sentido, dichas situaciones se 
enmarcan en un contexto institucional-cultural, que influye directa e indirectamente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y que configuran el quehacer del profesorado y su relación con el estudiantado. 
Además, estas prácticas, están sujetas a cómo se configuran las relaciones de poder en el aula, entendiendo 
dichas relaciones como un asunto pedagógico y performativo que, al considerar el género, deja en evidencia 
la asimetría de discursos y prácticas que organizan la sociedad en función de éste (Hooks, 2021). Una práctica 
educativa con perspectiva de género supone, cuestionar aquellos determinantes del poder para que puedan 
ser desestabilizados e intervenidos, estableciendo relaciones de reciprocidad y democracia en el aula, 
compartiendo el conocimiento, y reconfigurando la interacción dialógica y toma conjunta de decisiones sobre 
el aprendizaje (Belausteguigoitia, 2012; Campagnoli, 2018; Hooks, 2021). 

 
Educación científica y perspectiva de género: problemas actuales 

 
En la educación científica, tenemos el desafío de enseñar ciencia a todas las personas, pero aún 

seguimos encontrando en el aula, prácticas que vinculan a los hombres con una afinidad natural por la ciencia 
y tecnología, mientras que a las mujeres, se les vincula a áreas de cuidado y salud, distanciada de temáticas 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); cuando lo que en realidad se ha evidenciado y 
reportado investigativamente, es que, producto de los estereotipos y sesgos de género, las niñas construyen 
una visión de sí mismas, marginadas de estas áreas de conocimiento (Kang, et al., 2019). Las relaciones de 
poder que están a la base de estas prácticas de aula y organizadas desde la heteronormatividad, han 
producido en los discursos escolares posiciones de privilegio y asimetrías que generan las diferencias de 
género en ciencias (Jara & Matus, 2023). Esto no ha hecho más que acrecentar la brecha e instalar la creencia 
de que las carreras científicas no son compatibles con estilos de vida de las mujeres (Miller-Friedmann, Childs, 
& Hillier, 2018) y que, para participar de ella, deben subsistir en espacios altamente masculinizados (Martínez-
Galaz, Del Campo, & Palomera-Rojas, 2022). También, se ha investigado acerca de la autoconfianza de las 
niñas y la juventud para el área STEM, el cual disminuye a través de los años escolares (Bian, Leslie & 
Cimpian, 2017). Algunos estudios consideran que, al aumentar las percepciones negativas hacia esta área 
(Archer, et al., 2012; Kang, et al., 2019), se generan efectos acumulativos a largo plazo en la participación de 
mujeres en áreas competitivas de STEM (Del Río & Strasser, 2013; Del Rio, Strasser, & Susperreguy, 2016). 
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Visión de ciencia y género en la educación científica: alcances y consecuencias  

Sabemos que la visión de ciencias que históricamente se ha enseñado en los espacios educativos 
realza una imagen masculinizada y androcéntrica. Durante años ha existido una total ausencia de equidad de 
género en la estructura social de las ciencias, matemáticas e ingeniería, e incluso las mismas científicas 
sociales han documentado los continuos obstáculos a la igualdad que enfrentan las mujeres en este campo 
del saber (Fox-Keller, 1982; Harding, 1996; Harding, 2010). También hay consenso sobre como la visión de 
neutralidad ha limitado la configuración de prácticas científico-tecnológicas que reconozcan el valor del 
contexto social, ya que el conocimiento siempre es situado (Haraway, 2009) A partir de ello, se ha relatado 
una historia de la ciencia  que incluye a algunos, pero que excluye a otras personas (Hussénius et al., 2015), 
lo que ha conllevado la prevalencia de una mirada hegemónica que refleja la desigualdad social e inequidad 
de género, tanto en la participación de las mujeres y de otros grupos minoritarios en ciencia (Díaz-Mejías, 
2021), como también en construcción social y cultural de prácticas y discursos científicos cargados de 
estereotipos. En este sentido, investigaciones relacionadas con la epistemología de la ciencia, (Giroux, 2021; 
Hatheway, 2018; Pelúcio & Borda, 2021), impulsan en la comunidad académica la reflexión y cuestionamiento 
sobre la idea de que el conocimiento científico no es neutral, y que la producción de conocimiento se 
encuentra influenciada por la identidad, experiencias y creencias de la persona que investiga, donde ser mujer 
u hombre es fundamental (Blanco, 2015; Camacho, 2017; Sinnes, 2006; Sinnes & Løken, 2014). Lo anterior 
coincide con la mirada sobre la idea de ciencia que se ha reproducido a lo largo de la historia y cuan relevante 
es la reflexión y posicionamiento epistemológico para resignificar los estereotipos de género. Ello, mediante 
el cuestionamiento de qué es la ciencia, qué produce, qué incluye y qué excluye, y cómo en la educación 
científica se ha presentado dicha visión de ciencia de forma neutral, objetiva e imparcial (Mena-Yuste, Saez-
Díaz, Leal, & Llombart, 2019). En este sentido, hoy es inminente abordar las cuestiones de género en la 
educación científica, enfatizando en cómo desarrollar un sentido crítico de los estereotipos que existen, 
promoviendo acciones para que el estudiantado reflexione desmitifique y deconstruya dichos estereotipos de 
género, sobre quienes producen el conocimiento científico, cómo dicho conocimiento está imbricado de 
valores y cultura, y sujeto al contexto en el que se genera (Bergano, 2015; Fernándes & Cardim, 2018). Por 
ello, es urgente el análisis de la investigación especializada que se ha elaborado en los últimos años sobre 
prácticas educativas en ciencias con perspectiva de género, con la finalidad de caracterizar el estado del arte 
de estas prácticas e identificar sus avances y desafíos en torno a la investigación en la educación científica.  

Prácticas educativas en ciencias con perspectiva de género 

Para dar respuesta al problema de brecha de género en la educación científica, se han implementado 
diversos programas que buscan promover e incentivar a más niñas y adolescentes a elegir carreras STEM, 
para fomentar y elevar la participación femenina en carreras históricamente masculinizadas (Martínez-Galaz, 
et al., 2022). Desde edades tempranas, es necesaria la implementación de dichos mecanismos, que atiendan 
a la equidad de género en la educación (Dori, Zohar, Fischer-Shachor, Kohan-Mass, & Carmi, 2018), 
exponiendo a niños y niñas a experiencias que les permitan fortalecer su autoconfianza y sus capacidades 
para las áreas STEM. Se ha reportado que cuando hay participación de científicas en dichos espacios, es 
más probable que las mujeres, una vez terminen el ciclo escolar, opten por materias científicas en el futuro 
(Schneeweis & Zweimüller, 2012), y más aún, cuando estas acciones se desarrollan bajo un marco de 
prácticas educativas con perspectiva de género. Por ello, el profesorado de ciencias es crucial en la 
implementación de prácticas educativas que permitan una enseñanza de la ciencia con perspectiva de 
género, que atienda a la equidad en el aprendizaje, fortaleciendo en niños y niñas la promoción de 
competencias científicas, en un clima de clase diverso e inclusivo (Barria, Amorín de Abreu, Arias-Correa, & 
Álvarez-Lires, 2023; Dewsbury, 2019; Kahle, 2004).  

En relación a los antecedentes presentados anteriormente, consideramos altamente relevante 
incorporar la perspectiva de género en la enseñanza de las ciencias e indagar en aquellos estudios empíricos 
que han identificado la problemática y proponen estrategias y prácticas de intervención en el aula. 
Específicamente buscamos comprender cómo se desarrollan prácticas educativas que atiendan a la inclusión 
y equidad de género en la educación científica. En este contexto, reconocemos que las prácticas educativas 
incluyen tanto las acciones pedagógicas implicadas en la preparación de la enseñanza, y también, las 
vinculadas en la implementación de dichas acciones en el aula (Danielson, 2013).  En relación a la preparación 
de la enseñanza, las prácticas se vinculan principalmente al diseño de actividades y recursos educativos que 
incluyen la perspectiva de género, donde se pone énfasis en el uso de materiales inclusivos que desafían los 
estereotipos, así como incluir materiales que visibilizan la contribución de mujeres en la historia del 
conocimiento científico (Solsona, 2003). En común acuerdo con Ávila (2021) las prácticas educativas con 
perspectiva de género diseñadas e implementadas en el aula deben orientarse con mecanismos que permitan 
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mediar los procesos comunicativos y de interacción en el aula entre los diversos géneros, así como acciones 
tendientes a cuestionar junto con el estudiantado el modelo androcéntrico en ciencias.  

En cuanto a la implementación de la enseñanza, se destaca con particular atención, atender a la 
distribución equitativa de roles del estudiantado en las actividades de aprendizaje, así como la instalación de 
prácticas reflexivas entre profesorado y estudiantado sobre la desigualdad en ciencia y la brecha existente 
(Belausteguigoitia, 2012). Frente a estas orientaciones, hemos puesto especial interés en aquellas 
investigaciones que declaran incorporar la perspectiva de género en las prácticas educativas, recogiendo 
información valiosa sobre las visiones de ciencia contempladas en la práctica descrita, así como en el tipo de 
metodologías utilizadas en los estudios. Para ello las preguntas de investigación que nos orientan son: ¿Qué 
tipo de diseños metodológicos están presentes en los estudios y cuál es la distribución geográfica de la 
comunidad investigativa vinculada a esta área del conocimiento?, ¿Cuáles son las prácticas educativas con 
perspectiva de género que se reportan en investigaciones de educación científica?, ¿Qué visión de ciencia 
está presente en las investigaciones sobre prácticas educativas con perspectiva de género? Y ¿Cuáles son 
las tendencias y temas tratados en los artículos? 

METODOLOGIA 

Entendemos como objetivo de los estudios de revisiones sistemáticas la posibilidad de proporcionar 
una visión general del área de investigación, permitiendo identificar la productividad científica, el tipo de 
estudio y los resultados disponibles para la comunidad investigativa, por lo cual desarrollamos una estrategia 
de búsqueda replicable, criterios de inclusión y exclusión que responden a las preguntas planteadas, para 
obtener una muestra representativa del campo de investigación de fuentes primarias (García-Peñalvo, 2022). 
Es de relevancia mencionar que la búsqueda se enfocó en la pertinencia y el sentido que las autoras otorgan 
a las prácticas educativas con perspectiva de género en la educación científica, es decir, la búsqueda de 
información siguió un proceso de revisión sistemática para encontrar las fuentes primarias en la literatura 
existente, las que posteriormente fueron analizadas y clasificadas según tres criterios para la visión de ciencia 
y género imbricadas en las prácticas educativas: visión neutral, visión de equidad y visión de pluralidad de 
género. Además, se presentaron nueve criterios para el tipo de prácticas educativas y metodologías 
implementadas: experimentos de laboratorio, utilización de recursos en línea, uso de preguntas científicas, 
interacción social en el aula, uso de la robótica educativa, visita a museos, realización de talleres y juego de 
roles para área STEM. Se consideraron además algunos estudios guía (García-Peñalvo, 2017; Navarro, 
Orozco, Carvajal, & Amador-Rodríguez, 2023) para estructurar la parte metodológica del estudio.  

Identificación de fuentes de datos y términos de búsqueda 

Se utilizaron tres bases de datos para la búsqueda, Web of Science (WoS), Scopus y Scielo, debido 
a que estas bases de datos presentan un proceso de revisión por pares antes de su publicación. Se limitó la 
búsqueda para el periodo enero 2013 y agosto 2022, y los principales términos de búsqueda fueron science 
education, gender, gap gender, practice educational. Las cadenas de búsqueda se construyeron utilizando 
operadores booleanos y en este caso fueron utilizadas las expresiones boleanas AND y OR (ver tabla 1). Las 
búsquedas se restringieron al título, resumen y palabras claves y como resultado del proceso se seleccionaron 
los artículos que hacían alusión a prácticas educativas en ciencias con perspectiva de género.  

Tabla 1- Términos de búsqueda 

Términos de búsqueda en WoS, Scopus y Scielo 

(TITLE-ABS-KEY ( ( "gender” OR "gap gender" ) ) AND TITLE-ABS-KEY ( "science education" ) ) 
AND TITLE-ABS-KEY ( "practice educational" OR “practice teaching” ) ) AND DOCTYPE ( ar ) 

AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2022 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( 
PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR 
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 

2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ))  AND ( LIMIT-TO ( 
LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , 

" Portuguese" ) ) 

 

Posteriormente, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para la evaluación y selección final de 
los estudios (ver tabla 2), considerando las preguntas de investigación planteadas. La definición de criterios 
de inclusión y exclusión aplicado a las bases de datos incluyó: periodo de producción de estudios, tipo de 
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documento, idioma y relevancia del artículo para la caracterización de prácticas educativas en ciencias con 
perspectiva de género. 

Tabla 2- Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

Artículos publicados en español, inglés y 
portugués. 

Artículos publicados en idioma diferente al 
español, inglés y portugués. 

Artículos científicos publicados en revistas
  

Publicaciones de capítulos de libros, 
disertaciones, ensayos, documentos de 

conferencias. 

Artículos publicados durante el 2013-2022. 
Artículos publicados en un periodo diferente al 

2013-2022 

Investigaciones del área de educación 
científica y perspectiva de género publicadas 
en bases de  datos WoS, Scopus y Scielo con 

acceso abierto 

Investigaciones que no se relacionen con la 
perspectiva de género en educación científica 

 

Distribución de datos  

Según los criterios establecidos, se sistematizó la información en el diagrama de flujo 1, siguiendo las 
orientaciones de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, PRISMA (Zapatero-
Ayuso, Ramírez-Rico, & Avilés-Villarroel, 2022). Al realizar la búsqueda en las bases de datos se obtuvo un 
total de 469 artículos en Web of Science (WoS), 51 artículos en Scopus y 5 artículos en Scielo. Tras la revisión 
de los títulos el número de investigaciones se redujo a 50 artículos. Se prosiguió con la lectura y revisión de 
los resúmenes, quedando un total de 43 artículos. Finalmente, a partir de los 43 artículos, se seleccionan 23 
artículos, según el análisis de resúmenes y el reporte de prácticas educativas con perspectiva de género en 
ciencias. Las investigaciones seleccionadas para el análisis de este estudio se encuentran en la tabla 4. 

 

       Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección del estudio. Elaboración propia 
Sistema de clasificación 
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Con el objetivo de responder a las preguntas de investigación, se diseña un sistema de clasificación 
para los estudios empíricos seleccionados que considera tres criterios para referenciar la visión de ciencia y 
género presente en las prácticas educativas: visión neutral, visión de equidad y visión de pluralidad de género; 
y nueve criterios para el tipo de prácticas educativas y metodologías didácticas implementadas, haciendo 
alusión para este último caso al diseño de actividades y recursos educativos, uso de materiales inclusivos y 
que visualizan la contribución de mujeres en ciencias, prácticas donde se median los procesos comunicativos 
entre el estudiantado y la asignación de roles y tareas en la práctica científica (Ávila 2021; Solsona 2003). 
Asimismo, las definiciones utilizadas para la visión de ciencia y género, consideran el análisis de la visión de 
ciencia respecto de las relaciones de poder según el género (Camacho, 2018; Jara & Camacho, 2015; Melo-
Letelier, Martinez-Galaz, & Camacho, 2020; Martínez-Galaz, et al., 2019; Sinnes, 2006), las que se explicitan 
en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Categorías para revisión de la visión de ciencia y género presente en estudios sobre 

prácticas educativas en ciencias con perspectiva de género.   
 

Visión de Ciencia y Género Definición 

Neutral 

Parte de la base de que hombres y mujeres cuentan con iguales 
condiciones para desarrollarse en distintos ámbitos del 
conocimiento científico, asumiendo una perspectiva neutral en la 
ciencia. Las prácticas educativas invisibilizan la producción histórica 
de diferencias en torno al género, no reconociendo el problema de 
brecha existente. 

Equidad 

Tomando en consideración las brechas de género históricas 
presentes en diversos espacios socioculturales, esta mirada 
promueve una visión en la cual se tiende a compensar las 
diferencias entre los géneros mediante diversas acciones 
relacionadas con el acceso y la participación, sobre todo de las 
niñas y mujeres para las áreas STEM, desarrollando prácticas de 
acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas, en el mediano y 
corto plazo, contribuyen a generar mayor igualdad y equidad.  

Pluralidad 

Se reconoce y valora todas las diversidades de género, más allá de 
los binarismos y modelos heteronormativos. Por ello, las prácticas 
educativas cuestionan el modelo androcéntrico en la ciencia y las 
relaciones jerárquicas de subordinación entre los géneros, 
ofreciendo la oportunidad de valorar la heterogeneidad y alteridad 
en la ciencia. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Luego de la revisión de la literatura y a partir del análisis inductivo-deductivo de las investigaciones, 

los resultados obtenidos se organizan en base a la caracterización de las investigaciones empíricas y el 
reporte de prácticas educativas según visión de ciencia y género y tipos de metodologías implementadas.  

Caracterización de las investigaciones 
 
Tras la revisión de los artículos seleccionados, se realizó una comparación de éstos con sus 

propósitos, metodologías, técnicas de recogida de datos y los hallazgos encontrados. Se evidencia que las 
investigaciones que tienen enfoque cualitativo corresponden a 13 estudios (Cardona-Vásquez, Correa-
Magaña, Sánchez, & Ríos-Atehortúa, 2017; Cooper & Brownell, 2016; Dawson et al., 2020; Eliasson, 
Karlsson, & Sørensen, 2017; Fleer, 2021; Gonsalves, Danielsson, & Pettersson, 2016; Mena-Yuste et al., 
2019; Mulero-Marti & San Martín-Alonso; 2020; Msutwana, 2021; Naugah & Watts, 2013; Silfver, 2019; Singer, 
Montgomery, & Schmoll, 2020; Tan, Calabrese Barton, Kang, & O'Neill, 2013), mientras que las con enfoque 
cuantitativo y mixto, corresponden a 6 y 4 respectivamente, predominando tipos de enfoques comprensivos 
(figura 2). También los estudios se realizan mayoritariamente en educación secundaria (Achor, Danjuma, & 
Orji, 2019; Ben-Ouahi et al., 2021; Dawson et al., 2020; Eliasson et al., 2017; Kijima, Yang-Yoshihara, & 
Maekawa, 2021; Msutwana, 2021; Naugah & Watts, 2013; Oliveira, Reis, & Tinoca, 2018; Tan et al., 2013; 
Wahono, Narulita, Chang, Darmawan, & Irwanto, 2021), en comparación con los otros niveles educativos 
(figura 3). A su vez, estas investigaciones se llevaron a cabo con diversas técnicas de recolección de datos, 
principalmente observaciones de clases trianguladas con entrevista en profundidad semi-estructuradas 
(Andersson & Johansson, 2016; Gonsalves et al., 2016; Naugah & Watts, 2013), o solo observación de aula 
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(Achor et al., 2019; Dawson et al., 2020; Eliasson et al., 2017; Nichols, Xia, Parco, & Bailey, 2022; Tan et al., 
2013); mientras que algunos utilizaron únicamente entrevistas (Fleer, 2021; Mena-Yuste et al., 2019; Silfver, 
2019), o cuestionarios, ya sean con escalas Likert, o bien en modalidades de pre y post test (Ben-Ouahi et 
al., 2021; Kang et al., 2019; Kijima et al., 2021; Mulero-Marti & San Martín-Alonso, 2020; Oliveira et al., 2018; 
Singer et al., 2020; Wahono et al., 2021). En un solo caso, se recolectó y analizó la información a través del 
análisis documental en torno a carteles sobre el plan de estudio de sexualidad (Msutwana, 2021). 

 

Figura 2. Enfoque de investigación. Elaboración propia 

 

  
Figura 3. Investigaciones según nivel educacional. Elaboración propia 

 
Respecto de las autorías de las investigaciones, 12 de ellas fueron realizadas sólo por mujeres, 

mientras que 8 estudios se desarrollan por equipos mixtos y tan solo 3 investigaciones solo por hombres. Esto 
se condice con lo planteado por Giner-Soriano et al. (2021), ya que, en el último tiempo, ha habido un aumento 
de las investigaciones científicas desarrolladas por mujeres. Por otra parte, cuando se analizan los lugares 
geográficos en los que se llevan a cabo las investigaciones se identifica que principalmente América del Norte 
y Europa son los lugares donde se realizan las mayores cantidades de estudios.  
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Figura 4. Distribución geográfica de autorías por investigación según sexo. Elaboración propia 

 

En el caso de Estados Unidos, llevan algún tiempo impulsando la perspectiva de género en educación, 
tanto en las políticas públicas, como en instituciones de educación superior (Montes-de-Oca-O'Reilly, 2019), 
y para el caso de Europa, se introdujeron estudios de género en programas de formación universitaria (Alonso 
& Lombardo, 2016), desde hace algunos años. También, una marcada agenda para incluir la perspectiva de 
género en la investigación, impulsada desde la Comisión Europea a contar desde el año 2013, ha generado 
impactos positivos en la productividad de investigación, apuntando a la transversalización de la perspectiva 
de género en diferentes áreas del saber (Sánchez & Ruiz, 2014). A partir de ello, es importante relevar que 
los desafíos actuales a los que se enfrenta la comunidad académica, en común acuerdo con Silvestre, López, 
& Royo (2020) es que la transversalidad del enfoque de género no se alcanza solo mediante la incorporación 
de contenidos de género en los programas de estudio, sino que las transformaciones en las dinámicas 
sociales del aula son necesarias, para la resignificación de estereotipos y la erradicación del sexismo en la 
enseñanza. Por otra parte, en África, Asia y Oceanía se reporta menor producción de investigaciones sobre 
esta temática, concordando con la desigualdad de género y obstáculos en materia legal de derechos ante la 
ley, además de la ausencia de políticas públicas que impulse oportunidades para todas las personas sin 
discriminación (Frohmann, 2020; OCDE, 2019). 

La figura 4, evidencia el detalle de productividad de estudios por zona geográfica, pero además según 
el género de las autorías. Hay que aclarar que la investigación de Gonsalves et al. (2016), se realizó en tres 
países distintos, Suecia, Canadá y Estados Unidos, por lo que se decidió tomar por separado a cada autor 
para la representación de la gráfica. Finalmente, los tipos de prácticas educativas y metodologías 
contempladas en las investigaciones, y la identificación de la visión de ciencia y género subyacente en los 
estudios, se sistematizan y se sintetizan en la tabla 4.Cabe señalar que los tipos de prácticas educativas 
emergen a partir de lo evidenciado y reportando en las investigaciones como parte de un análisis inductivo de 
los datos, el que es puesto en sintonía teórica con las descripciones sobre prácticas educativas con PDG 
según procesos de preparación e implementación de la enseñanza, mientras que la visión de ciencia y género 
se identifica a partir de lo descrito teóricamente en la tabla 3.  
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Tabla 4- Organización de los estudios respecto de la descripción de sus prácticas y visión de 
ciencia y género.   

 
Referencias País Tipo de práctica 

educativa con 
perspectiva de 

género 

Descripción de la práctica Visión de ciencia y 
género 

Naugah & 
Watts (2013) 

Republica de 
Mauritius-África 

Experimentos de 
laboratorio 

Actividades colaborativas entre 
compañeros/as, en donde se motiva 
principalmente la participación de niñas. 

Equidad 

Nichols, et al. 
(2022) 

Estados Unidos 
Actividades colaborativas, generando 
proyectos que sean amigables para las 
mujeres. 

Equidad 

Gonsalves et 
al. (2016) 

Suecia, Canadá 

y Estados Unidos 

Actividades sobre física, en donde se 
muestra la dimensión tentativa del 
conocimiento científico y la ciencia no 
masculinizada. 

Equidad 

Ben-Ouahi, et 
al (2021) 

Marruecos 

Recursos en línea 

Actividades de simulación por computador 
para el área de ciencias físicas. Se motiva 
por igual a niños y niñas. 

Neutral 

Cooper & 
Brownell (2016) 

Estados Unidos 

Utilización de recursos en línea "Get 
Educate" con profesores sensibilizados y 
flexibles. Se apoya el aprendizaje de todas 
las personas, reconociendo más de dos 
géneros entre el estudiantado. 

Pluralidad 

Oliveira et al. 
(2018) 

Portugal 

Preguntas 
científicas 

Actividades con problemas y preguntas 
científicas contextualizadas, presentando la 
ciencia de forma neutral para niños y niñas. 

Neutral 

Wahono et al 
(2021) 

Indonesia 

Actividades en donde se promueve la toma 
de decisiones sociocientíficas para la 
resolución de problemas en educación 
STEM, por parte del estudiantado, sin 
atención al género de este.   

Neutral 

Eliasson et al. 
(2017) 

Suecia 
Se desarrollan preguntas científicas por igual 
a niños y niñas. 

Neutral 

Andersson & 
Johansson 

(2016) 

Suecia 

Incorporación de problemas en contexto con 
temas de física (electromagnetismo), 
identificando la desigualdad y brecha de 
género entre el estudiantado. 

Pluralidad 

Alshaqsi & 
Ambusaidi 

(2018) 

Omán 

Se generaron preguntas para analizar el 
diálogo entre el estudiantado y el profesorado 
y entre el estudiantado, aumentando la 
participación equitativa de todas las 
personas. Las profesoras del estudio, se 
muestran más dispuestas al cambio. 

Equidad 

Msutwana 
(2021) 

Sudáfrica 

Proyectos y 
exposición 

Se desarrollaron actividades para la 
construcción de afiches en torno a la 
educación sexual, problematizando en torno 
a las relaciones de poder y autocuidado, 
enfatizando la importancia de conectar el 
género y la cultura del estudiantado.  

Pluralidad 

Singer et al. 
(2020) Estados Unidos 

Curso diseñado para introducir ideas de 
diversidad e inclusión en STEM, a través de 
actividades y textos complementarios 

Pluralidad 

Achor et al. 
(2019) 

Nigeria 
Interacción en el 

aula 

Actividades centradas en la participación e 
interacción en aula de manera colaborativa 
entre el estudiantado, pero sin mediar en la 
interacción.  

Neutral 

Sullivan & Bers 
(2018) Estados Unidos Robótica educativa 

Actividades de programación robótica, 
incentivando a las niñas a jugar un papel 
principal en las tareas. 

Equidad 

Cardona et al. 
(2017) 

Colombia 

Visita a museos 

Se desarrolló una secuencia didáctica que 
fomenta de igual forma, actitudes de 
curiosidad por el mundo natural en los niños 
y niñas. 

Neutral 

Dawson et al. 
(2020) 

Inglaterra 

Actividades centradas en el empoderamiento 
de las niñas, donde se les desafía para 
participar en actividades didácticas en el 
museo, reconociendo su identidad de género 
y cultura. Las actividades implican cuestionar 
la imagen masculina de las ciencias, 
desafiando a las niñas a trabajar en la 
resignificación de estereotipos. 

Equidad 



Investigações em Ensino de Ciências – V29 (1), pp. 353-371, 2024 

362 

 

Referencias País Tipo de práctica 
educativa con 
perspectiva de 

género 

Descripción de la práctica Visión de ciencia y 
género 

Kang et al. 
(2019) 

Estados Unidos 

Talleres 

Actividades de ciencia, centradas en el 
conocimiento de la identidad y contexto, 
social, histórico y cultural, con el propósito de 
incentivar una participación activa de las 
niñas. 

Equidad 

Kijima et al. 
(2021) Japón 

Desarrollo de actividades de pensamiento de 
diseño STEAM entre mujeres adolescentes, 
animándoles a dedicarse al área STEM 

Equidad 

Silfver (2019) 

Suecia 

Se desarrollaron actividades utilizando 
carros de legos. Se promueve la reflexión 
sobre la perspectiva dicotómica del género y 
sus limitaciones.  

Pluralidad 

Mulero-Marti & 
San Martín-

Alonso (2020) 
España 

Se generaron debates entre el estudiantado 
acerca del trabajo que desempeñan las 
mujeres en la ciencia, visibilizando el rol de la 
mujer en el área.  

Equidad 

Mena-Yuste et 
al. (2019) 

España 

Realización de talleres con perspectiva de 
género, en donde se abordan temáticas 
sobre psicología y género, violencia machista 
y salud y género. 

Pluralidad 

Fleer (2021) 

Australia 

Juego de roles para 
área STEM 

Se contextualiza con situaciones 
profesionales imaginarias para el desarrollo 
en STEM, simulan ser ingenieros/as y 
científicos/as. 

Equidad 

Tan et al. (2013) Estados Unidos Actividades de narraciones sobre 
experiencias interactivas en STEM, en donde 
se analiza la identidad de las niñas y se les 
apoya a seguir en futuras carreras de STEM. 

Equidad 

 

Prácticas educativas según visión de ciencia y género 
 
Prácticas educativas desde una perspectiva neutral: todos son iguales en la ciencia 

 
Los estudios que dan cuenta de prácticas educativas en ciencias con visiones de ciencia-género 

neutral desarrollan actividades en donde hombres y mujeres son tratados de forma igualitaria, sin reconocer 
brechas de género en ciencias (Jara & Camacho, 2015; Sinnes, 2006). Estas investigaciones son: Achor et 
al. (2019), Ben-Ouahi et al. (2021), Cardona-Vásquez et al. (2017), Eliasson et al. (2017), Oliveira et al. (2018) 
y Wahono et al. (2021), y corresponden al 26% del total de estudios categorizados. 

Así, por ejemplo, el estudio de Cardona-Vásquez et al. (2017), en el cual se desarrollan secuencias 
didácticas en un museo para fomentar actitudes positivas hacia las ciencias, resguarda que se manifieste un 
trato igualitario a los niños y las niñas entre 4 a 6 años. Desde una visión dicotómica de las jerarquías de 
género, como femenino y masculino, los investigadores explican que ambos géneros cuentan con iguales 
capacidades para las ciencias, por lo cual se escogen las actividades de aprendizaje, sin necesariamente 
atender a la perspectiva de género en ciencias, o considerar los intereses de las niñas. Los resultados 
encontrados evidencian que los niños tienen más participación en ciencia, en cambio, las niñas se dispersan 
y aíslan. Lo anterior coincide con el estudio de Eliasson et al. (2017), ya que los autores se adscriben a una 
perspectiva de igualdad de género, en donde realizan preguntas científicas tanto a niñas como a niños, sin 
diferenciación en la intencionalidad de preguntas. Los resultados del estudio, dan cuenta de que para las 
preguntas abiertas no hay diferencia de género en la participación del estudiantado, pero sí en preguntas 
cerradas, ya que los niños participan casi el doble que las niñas.  

El estudio realizado por Ben-Ouahi et al. (2021), desarrolla actividades de simulación en computación, 
que evalúa la construcción de animación flash en la computadora. La intervención no considera enseñanza 
diferenciada según el género del estudiantado, pero al revisar los resultados obtenidos, se identifica que las 
niñas demuestran más concentración y rigurosidad en la tarea. Otros estudios caracterizados desde la 
perspectiva neutral, apuntan a que se den instrucciones en el desarrollo de tareas de manera igualitaria al 
estudiantado (Oliveira et al., 2018; Wahono et al., 2021) para la resolución de problemas en área STEM, y el 
desarrollo de proyectos y de prácticas de laboratorio. También el estudio de Achor et al. (2019), si bien declara 
atender a la interacción dialógica entre el estudiantado, no se reporta que haya mediación de dicha 
interacción, pero sí se destaca el trabajo cooperativo en la clase de ciencias entre hombres y mujeres.  
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Prácticas educativas desde la equidad: la relevancia de las acciones afirmativas para las mujeres 
 
Las prácticas educativas identificadas con esta visión, corresponden a estudios en los cuales la 

diferencia de género si es relevante en el estudio, y por ello, se hace necesario atender al reconocimiento de 
la diferencia como punto de partida. Tal énfasis es declarado en la mayoría de los estudios, es decir, el 48% 
de las investigaciones analizadas, se corresponden con esta visión. Estudios que incluyen esta perspectiva 
son: Alshaqsi & Ambusaidi (2018), Dawson et al. (2020), Fleer, (2021), Gonsalves et al. (2016), Kang et al. 
(2019), Kijima et al. (2021), Mulero-Marti & San Martín-Alonso (2020), Naugah & Watts (2013), Nichols et al. 
(2022), Sullivan & Bers (2018), Tan et al. (2013). 

Los autores Kijima et al. (2021) y Mulero-Marti & San Martín-Alonso (2020) desarrollan talleres en los 
que se reconoce y compensa la diferencia de género histórica en educación científica desde diferentes 
acciones y estrategias (Kollmayer et al., 2020; Melo-Letelier, et al., 2020). De esta forma, las prácticas incluyen 
fomentar el interés por las áreas STEAM entre mujeres adolescentes, animándolas a estudiar carreras 
universitarias vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas. También se identifican acciones 
educativas en donde se incluyen debates sobre el trabajo que han desempeñado las mujeres en ciencias, 
dejando en evidencia las creencias y estereotipos de género que tiene el estudiantado de primaria, sobre la 
invisibilidad del papel de las mujeres en la ciencia. Esto concuerda con lo reportado por Camacho (2017) en 
donde la instalación de acciones afirmativas y el reconocimiento de la contribución de las mujeres en ciencias, 
es necesario para resignificar los estereotipos aún presentes en STEM (Benito & Verge, 2020; Shachnai, 
Kushnir, & Bian, 2022). 

Otras acciones para incentivar la incorporación de mujeres a carreras STEM, se condicen con el uso 
de la narrativa y de la relevancia de los contextos socioculturales, como estrategia que fortalece la 
construcción de una identidad de las niñas para esta área de conocimiento (Kang et al., 2019; Tan et al., 
2013). También, prácticas educativas con acciones afirmativas, como la de Naugah & Watts (2013), tienen 
relación con consultar a las estudiantes sobre sus experiencias en las actividades científicas, obteniendo 
información para motivarlas y atender a sus necesidades, revelando que la experiencia de las estudiantes en 
torno a la enseñanza en ciencia, es uno de los factores determinantes para seguir en estas áreas del 
conocimiento. El profesorado interesado en enseñar a las estudiantes a partir de metodologías activas y 
amigables, reportan que las estudiantes valoran estas prácticas, ya que se toma en cuenta sus creencias y 
experiencias, animándoles a interesarse por carreras profesionales vinculadas a ciencias. En esta misma 
línea, Fleer (2021), implementa en su estudio un juego virtual mediante la asignación de roles de personas 
dedicadas a la ingeniería y ciencia, reportando la necesidad de hacer visible la participación de más mujeres 
en el área STEAM, ya que usualmente las niñas, no se identifican con dichos roles y trabajos profesionales.  

Respecto de prácticas en las cuales se regula la interacción dialógica entre el estudiantado en la clase 
de ciencias, los estudios dan cuenta de que estas prácticas generan mayor igualdad de oportunidades para 
participar de ella e involucrarse en las actividades de ciencia (Alshaqsi & Ambusaidi, 2018; Nichols et al., 
2022). Adicional a esto, algunas prácticas identificadas se relacionan con empoderar a que las niñas tengan 
roles protagónicos en las actividades prácticas, e incluso se ha identificado que las niñas tienen un mejor 
desempeño cuando les enseñan maestras en las áreas STEM (Sullivan & Bers, 2018), lo que se condice con 
la importancia de los rols models en el área de género y educación científica (Guenaga et al., 2022; Shachnai 
et.al., 2022). El estudio de Dawson et al. (2020) también se centra en fortalecer la autoconfianza de las niñas 
en actividades de museo, a partir del reconocimiento de la identidad de género y la cultura. Se cuestiona la 
visión de ciencia androcéntrica, para alinearse con la valoración de las identidades de las niñas y su 
participación en la ciencia. En otros estudios (Gonsalves et al., 2016), se explora la construcción de 
identidades de género y se negocian normas disciplinares, en torno a la práctica experimental en física, 
haciendo explícito que la física no debe enseñarse como un fenómeno aislado de la vida cotidiana y de las 
mujeres, sino que tanto hombres como mujeres deben desarrollar habilidades para comprender el mundo 
físico y desarrollar competencias científicas en las prácticas de laboratorio. 

 
Prácticas educativas desde una mirada de pluralidad: valorando la diferencia 

 
Desde esta visión, las prácticas educativas incluyen el reconocimiento de la diversidad poniendo 

atención en los intereses y experiencias individuales de todas las personas en la ciencia. Pese a que es 
relevante la incorporación de estas nuevas perspectivas antiheteronormativas y tendientes a cuestionar el 
androcentrismo en la ciencia, se reporta que la investigación con este enfoque, sólo está presente en el 26% 
de los estudios analizados. Así, los estudios empíricos caracterizados con esta visión son: Andersson & 
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Johansson (2016), Cooper & Brownell (2016), Mena-Yuste et al. (2019), Msutwana (2021), Silfver (2019); 
Singer et al. (2020).  

En este contexto Cooper & Brownell (2016), diseñaron clases inclusivas utilizando metodologías 
activas y recursos en línea de la Universidad de California: “Get Educate”, el cual cuenta con consejos, 
capacitación y un glosario para aquellas personas que buscan aprender más sobre la comunidad LGTBQIA 
(Resource Center, 2015). El profesorado que implementó las clases, incentivó el aprendizaje colaborativo 
entre el estudiantado, integrando a personas LGTBQIA y contribuyendo a sensibilizar al estudiantado sobre 
la importancia del reconocimiento de la diversidad en las experiencias de aprendizaje activo en ciencias.   Algo 
similar ocurrió en las actividades de aprendizaje, propuestas por Silfver (2019), en donde se desarrollaron 
actividades de construcción de carros de Lego, con el objetivo de explorar y analizar cómo negocian y 
cuestionan las relaciones estereotipadas de género frente a una actividad no estereotipada en ciencias. La 
autora revela la importancia de la interacción entre diversos géneros en actividades científicas, y por sobre 
todo que permitan cuestionar los estereotipos y discursos normativos de feminidad y masculinidad en ciencia. 
Por otra parte, Mena-Yuste et al., (2019), realizaron talleres con perspectiva de género con estudiantado y 
profesorado en donde se abordan tópicos relacionados con psicología y género, violencia machista y salud y 
género. Estos talleres fomentaron el análisis reflexivo sobre los estereotipos de género, la invisibilización de 
las mujeres en la enseñanza de la ciencia y la reproducción de estereotipos sexistas, con el objetivo de 
fomentar actitudes hacia un trato no discriminatorio entre los géneros y el reconocimiento de que las 
diferencias que existen entre el estudiantado deben ser consideradas. Surge así, la necesidad de introducir 
la perspectiva de género en la docencia como un elemento que atiende a la calidad de la formación superior.  

En esta línea el trabajo de Singer et al. (2020), desarrolla una investigación en un curso diseñado 
para introducir ideas de pluralidad e inclusión en STEM, a través de distintas actividades y textos. Se le solicitó 
al estudiantado que crearán exhibiciones centradas en temas de inclusión en la ciencia, indicando que las 
prácticas de aprendizaje de ciencias pueden re-configurarse para alinearse con aspectos de las identidades 
que las niñas valoran, en lugar de hacer que tales identidades sean invisibles o representada sólo de forma 
racista, sexista u otras formas opresivas. Andersson & Johansson (2016) investigaron prácticas educativas 
en un curso de electromagnetismo en educación superior, que incorpora problemas en contexto y ejercicios 
de laboratorio con participación interactiva; esto quiere decir que el estudiantado debía resolver dichos 
problemas de manera colaborativa entre pares. Se investigan las experiencias del estudiantado, evidenciando 
que el género es relevante en el diseño de las intervenciones, sobre todo en espacios altamente 
masculinizados, así como la problematización por parte del profesorado sobre sobre las desigualdades de 
género en la clase de ciencias y sobre cómo mediar la participación entre los géneros.  Finalmente, Msutwana 
(2021), desarrolla un estudio centrado en la implementación de prácticas mediante proyectos de educación 
sexual, donde el estudiantado desarrolla carteles informativos, tomando en consideración la cultura e 
identidad de género y el profesorado reflexiona asumiendo el desafío de conectar la educación sexual, con la 
cultura africana en la que está inmersa la escuela.  

De esta manera, a partir de los análisis de las investigaciones realizadas se evidencian avances en 
cuanto a la inclusión de la perspectiva de género en la educación científica, siendo relevantes aquellas 
prácticas que han cuestionado el androcentrismo, y se aproximan a perspectivas que ponen el acento en la 
valoración de la diversidad y de grupos infrarrepresentados en la ciencia. En este mismo ámbito, reconocer 
que, mediante la práctica educativa el profesorado transmite sus visiones de ciencia y estereotipos de género 
al estudiantado, es fundamental para avanzar en la instalación de un dialogo sobre la relevancia de visiones 
más plurales en la educación científica que impulsen un cambio cultural y social. Estos avances tienen el 
desafío de ir más allá de la instalación de contenidos sobre género en el curriculum, sino más bien se requiere 
avanzar en la instalación de prácticas tendientes a transformar las relaciones de poder en el aula de ciencias  

CONCLUSIONES 

Existe desde la comunidad académica, un interés por reportar estudios que den cuenta de prácticas 
educativas que incorporan la perspectiva de género. En tal sentido, la caracterización del estado del arte de 
estas prácticas en torno a la investigación en educación científica, nos permite identificar prácticas que se 
gestan en su mayoría, desde visiones de equidad y pluralidad, tendientes a cuestionar de forma explícita el 
androcentrismo en la ciencia. Para ello, han implementado diferentes metodologías de trabajo con el 
estudiantado en la escuela y en otros espacios educativos, mediante prácticas que ponen atención en la 
mediación de la interacción dialógica y social, la participación femenina en STEM, el trabajo con modelos de 
roles que resignifiquen estereotipos, entre otras acciones. Si bien esto es un avance, es posible también 
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reconocer desafíos en cuento a aumentar la investigación en Latinoamérica e incluir en los estudios mayor 
cobertura del estudiantado en edad preescolar.  

En cuento a la producción de las investigaciones, se evidencia que dicho interés está liderado por 
académicas mujeres, lo que se refleja en las autorías de las investigaciones analizadas, así también los 
enfoques de investigación predominantes para esta temática es el enfoque cualitativo, y la mayor 
productividad científica se ha desarrollado en Norteamérica y Europa. En este sentido, existe el desafío de 
aportar nuevas perspectivas sobre el tema mediante la investigación con métodos mixtos y desde la 
producción científica situada en contextos Latinoamericanos y en Oceanía, áreas geográficas donde se ha 
detectado menor publicación. Por otro lado, llama la atención la presencia de un solo estudio en educación 
preescolar, dada la importancia de los primeros aprendizajes en la construcción de la personalidad. Sería 
deseable profundizar más en estas etapas educativas, y tal como se ha comentado anteriormente, es un 
desafío para el área.  

Si bien, la mayoría de los estudios destaca como elemento clave la implementación de prácticas 
educativas en ciencias con perspectiva de género, es importante continuar con la investigación de aquellas 
prácticas que incorporan visiones de pluralidad en la educación científica, ya que el número de estudios 
centrados en el cuestionamiento del androcentrismo y las relaciones de poder en ciencia, aún son escasos. 
En ese contexto, nos parece importante señalar que adoptar un enfoque en la enseñanza de la ciencia 
antiheteronormativo no es suficiente, si esto no se acompaña de una reflexión y cuestionamiento de la visión 
de ciencia que ha imperado históricamente.  Ambos elementos en su conjunto, deben estar presentes en una 
práctica educativa con perspectiva de género desde enfoques de pluralidad. En tal sentido, reiteramos la 
necesidad de comprender que el género no es una propiedad de las personas, sino que día a día se construye 
socialmente, fruto del contexto y las interacciones sociales. En este escenario, es posible desafiar los 
estereotipos de género existentes y construir actos performativos en el aula que nos permita resignificar las 
relaciones de poder en la clase de ciencia y con ello derribar los estereotipos imperantes. 

También destacamos que aquellos elementos reportados en la literatura sobre tendencias de la 
investigación en esta temática, deja entrever que las niñas muestran mayor interés y concentración que los 
niños en las actividades de ciencias cuando las experiencias son colaborativas y se diseñan actividades 
tendientes a fortalecer su autoconfianza. Asimismo, la presencia de trabajo colaborativo y la incorporación de 
modelos femeninos en la práctica docente de ciencias, favorece la participación y protagonismo en las niñas. 
Con ello logramos visualizar que existen evidencias de la participación e interés de niñas y mujeres por 
participar de las ciencias, cuando se implementan prácticas con perspectiva de género, en discordancia con 
la idea de que sólo los hombres tienen una afinidad natural por la ciencia y tecnología. Nos parece evidente 
que las metodologías basadas en la regulación de la interacción dialógica entre los géneros en las clases de 
ciencias van en la vía apropiada, ya que dichas acciones tienen un efecto positivo en contribuir al aumento 
de la autoconfianza por parte de las niñas. En síntesis, las prácticas para incentivar el interés por el área 
STEM para niñas y mujeres, también se evidencia como parte de programas que impulsan acciones 
afirmativas con resultados positivos. 

Finalmente, podemos señalar que algunas de las limitaciones del estudio, radican en las bases de 
datos contempladas para el análisis, el rango de tiempo considerado y el idioma de los artículos, elementos, 
que, de cara a futuros estudios, pueden ampliarse. Sin embargo, el valor diferenciador de esta revisión es su 
aporte bibliográfico en este campo de investigación enmarcado en la educación científica. De forma práctica, 
el artículo proporciona una descripción minuciosa basada en los hallazgos y reportes sobre las prácticas 
educativas en ciencias con perspectiva de género, los desafíos que enfrenta este campo de investigación y 
elementos de interés para el profesorado en ejercicio y para las comunidades de investigadores e 
investigadoras dedicadas a esta área del conocimiento, sobre todo en Latinoamérica.  
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