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APRESENTAÇÃO

Neste livro, intitulado de “Educação enquanto Fenômeno Social: avanços, limites 
e contradições”, reúnem-se estudos dos mais diversos campos do conhecimento, que se 
complementam e articulam, constituindo-se enquanto discussões que buscam respostas e 
ampliado olhar acerca dos diversos problemas que circundam o processo educacional na 
contemporaneidade, ainda em um cenário de desafios demandados pela Pandemia.  

Sabemos que o período pandêmico, como asseverou Cara (2020), escancarou 
e asseverou desigualdades. Nesse movimento de retomada do processo de ensino e 
aprendizagem presencial, pelas redes de ensino, o papel de “agente social” desempenhado 
ao longo do tempo pela Educação passa a ser primordial para o entendimento e 
enfrentamentos dessa nova realidade, vivenciada na atualidade. Dessa forma, não se pode 
resumir a função da Educação apenas a transmissão dos “conhecimentos estruturados 
e acumulados no tempo”. Para além do “ler e escrever, interpretar, contar e ter noção 
de grandeza” é papel desta, assim como, da escola, enquanto instituição, atentar-se as 
inquietudes e desafios postos a sociedade, mediante as incontáveis mudanças sociais e 
culturais (GATTI, 2016, p. 37).

Diante disso, a Educação se consolida como parte importante das sociedades, ao 
tempo que o “ato de ensinar”, constitui-se num processo de contínuo aperfeiçoamento 
e transformações, além de ser espaço de resistência, de um contínuo movimento de 
indignação e esperançar, como sinalizou Freire (2018). No atual contexto educacional, a 
Educação assume esse lugar “central”, ao transformar-se na mais importante ferramenta 
para a formação crítica e humana das pessoas, como lugar real de possibilidade de 
transformação da sociedade. 

Destarte, os artigos que compõem essa obra são oriundos das vivências dos 
autores(as), estudantes, professores(as), pesquisadores(as), especialistas, mestres(as) 
e/ou doutores(as), e que ao longo de suas práticas pedagógicas, num olhar atento para 
as problemáticas observadas no contexto educacional, buscam apontar caminhos, 
possibilidades e/ou soluções para esses entraves. Partindo do aqui exposto, desejamos a 
todos e a todas uma boa, provocativa e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
Ariana Batista da Silva
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LOS CONOCIMIENTOS SE TEJEN EN LA RED. 
EPISTEMOLOGÍA, GÉNERO Y TIC

Inmaculada Perdomo
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es el 
de revisitar algunos conceptos e ideas clave 
de la Epistemología y Filosofía de la ciencia 
contemporáneas de aplicación en el contexto 
de Género y TICs. Los nuevos soportes del 
conocimiento permiten gestionar el proceso de 
construcción del mismo de formas novedosas 
y variadas. Representar, nombrar, interpretar, 
navegar… abren nuevas vías creativas de 
generación de conocimientos y de transmisión 
de los mismos. Las epistemologías feministas, 
desde los años ochenta del S. XX, ofrecieron 
análisis críticos y propusieron un zoom específico 
sobre los sujetos del conocimiento, una línea 
que nos ha llevado desde las propuestas del 
ciborg de Donna Haraway al Ciberfeminismo 
actual. Pero de forma paralela, la Epistemología, 
porosa a las cuestiones éticas y políticas, nos 
impele a analizar las situaciones de injusticia e 
ignorancia epistémica y cómo afectan de forma 

diferente a grupos marginales y a las mujeres, 
como sujeto excluido tradicionalmente de la tarea 
de la urdimbre de los conocimientos autorizados 
socialmente.  
PALABRAS CLAVE: Ciberfeminismo; 
epistemología; género; tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)

KNOWLEDGE IS WOVEN INTO THE 
NETWORK. EPISTEMOLOGY, GENDER 

AND ITC
ABSTRACT: The main purpose of the paper 
is to revisit some key concepts and ideas of 
contemporary Epistemology and Philosophy of 
science applied in the context of Gender and 
ICTs. The new supports of the knowledge allow to 
manage the process of construction of the same 
one in novel and varied ways. Representing, 
naming, interpreting, navigating… opening new 
ways to generating knowledge and disseminate it. 
Feminist epistemologies offered critical analyzes 
and proposed a specific zoom of the subjects 
of knowledge. A perspective that has taken us 
from Donna Haraway’s cyborg proposals to 
current Cyberfeminism. But in a parallel way, 
Epistemology, porous to ethical and political 
questions, impels us to analyze situations of 
injustice and epistemic inequalities and how they 
affect marginal groups and women differently, as 
subjects traditionally excludes from the task of 
the warp of socially authorized knowledge. 
KEYWORDS: Cyberfeminism; epistemology; 
gender; information and communication 
technologies (ICT).
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1 |  INTRODUCCIÓN. EPISTEMOLOGÍA Y GÉNERO
La Epistemología, en su concepción tradicional, centra su interés en el estudio 

de la validez del conocimiento, en su justificación, en la estructura lógica-racional y en la 
fundamentación de los enunciados o proposiciones que lo conforman. La naturaleza del 
conocimiento, sus principios, tipos o clases y el método o los métodos para su consecución, 
así como las formas en que validamos y justificamos nuestros conocimientos, son los 
aspectos principales de las preocupaciones de la larga lista de autores que han abordado 
el estudio del conocimiento, la Epistemología (con carácter, además, preferentemente 
normativo en tanto establece criterios para juzgar si los conocimientos son o no correctos). 
La lista de filósofos, casi todos nombrados en masculino por la tradición historiográfica, 
es larga: Aristóteles, Platón, Galileo, Newton, Bacon, Descartes, Newton, Locke, Hume, 
Leibniz, Kant, Wittgenstein, Quine, Carnap, Kuhn, Popper, Putnam, y más recientemente 
(con perspectivas sensibles al carácter constructivo, contextual e histórico del conocimiento) 
Van Fraassen (2008) y Kitcher (2011), por citar a algunos de gran impacto en la Filosofía 
de la ciencia contemporánea. 

Es precisamente la crítica generalizada de los desarrollos postkunianos de la filosofía 
de la ciencia el punto de partida de la crítica feminista de la ciencia y el abandono de la 
visión de la ciencia como objetiva, neutral, racional e intersubjetiva. Surge, no sin recelos, 
la idea de que, en la ciencia, en el conocimiento en general, al igual que en otra práctica 
cultural humana, los valores e intereses están presentes en diferentes formas y grado en 
los diferentes momentos del proceso de construcción del conocimiento, y que es cierto que 
el conocimiento científico es el resultado de investigación controlada, experimentación e 
interpretación de datos que debe satisfacer el nivel mínimo de adecuación empírica, pero 
también es cierto que éstas son cuestiones sujetas a decisiones contextuales basadas en 
valores (cognitivos y no-cognitivos).  

Uno de los primeros objetivos de las feministas, filósofas y científicas, fue el de 
la revisión crítica, desde una perspectiva de género, del conocimiento científico, sus 
productos, retóricas e ideologías asociadas y las prácticas que lo conformaban (Harding, 
1986; Fox Keller, 1985; Schiebinger, 1989). Lo que interesaba era comprender cómo 
funciona y se construye el conocimiento, introduciendo la categoría o perspectiva de 
género, una categoría analítica que permite comprender el nivel de generización de los 
procesos, valores y prácticas implicadas en la actividad y cultura científicas. 

La Epistemología feminista, o epistemologías, en plural, configura un espacio ya con 
una trayectoria larga y destacada, con un gran volumen de publicaciones y que se articulan 
en torno a tres grandes tradiciones de investigación y de activismo político feminista: 

1. El Empirismo feminista. Es un desarrollo de esta filosofía de la ciencia heredera de 
la crítica kuhniana de la ciencia que sitúa los valores en el centro de la construcción 
de los conocimientos, y obligando a una reconceptualización del concepto de 
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objetividad. Pero también del análisis que destacadas científicas feministas realizaron 
de los contenidos y metodologías científicas, advirtiendo la presencia de todo tipo de 
sesgos de género y prejuicios tiñendo esos procesos aparentemente tan neutrales de 
la configuración de hipótesis, diseño de experimentos, interpretación de resultados 
etc. Autoras como Longino (1990) desarrollan este exitoso enfoque epistemológico 
que conecta y se declara en sintonía con la visión de la dinámica de la construcción 
del conocimiento de Kuhn y Feyerabend y el papel de los valores en la misma. 
Unos valores epistémicos que ella redefine como virtudes feministas (Longino,1996) 
y que son: adecuación empírica, heterogeneidad ontológica, novedad, interacción 
mutua, aplicabilidad a las necesidades humanas y difusión del poder. Estos valores 
tienen capacidad para guiar la investigación, pero también tienen capacidad “para 
hacerlo en la dirección de revelar los sesgos de género presentes en la ciencia y 
para mostrar al género como un fenómeno del dominio mismo de investigación” 
(Gómez, 2019, 65). 

2. De la tradición del feminismo más combativo de los años 70 y 80 influido por 
las tesis marxistas y psicoanalíticas bebe la Teoría del punto de vista feminista 
desarrollada fundamentalmente por Harding (1991). El concepto, no exento 
de polémica, del “privilegio epistémico” y el de “experiencia de las mujeres” se 
convirtieron en herramientas de trabajo para incluir en el debate nuevos ejes de 
reflexión al conectar epistemología y situación social de subordinación. Como 
señala Broncano: 

lo que hace tan atrayente el programa de S. Harding es que es un proyecto 
claramente de epistemología política: no es posible modificar una posición 
epistémica sin introducir cambios radicales en el modo de producir 
conocimiento, pero al mismo tiempo esta transformación solo es posible si 
se producen transformaciones en la estructura social que modifiquen las 
situaciones de subordinación” (Broncano, 2020, 146)

3. El postmodernismo permitió visualizar los espacios alternativos de trabajo y 
la relevancia de la acción política también para el ámbito de los conocimientos. 
Un abanico de temas plurales y dispares hizo presencia en el debate, y la 
imaginería ciborg, propuesta por Haraway (1991) constituyó el punto de partida 
del Ciberfeminismo, sobre el que volveremos más adelante. Haraway se propuso 
elaborar un proyecto político feminista de liberación que fuera capaz de apropiarse 
de la tecnología, de la tecnociencia, en su beneficio. El concepto de “conocimientos 
situados” y el esfuerzo de elaborar una heurística constructora de espejismos menos 
dominadores, más democráticos y que permitan la lucha contra el tecnobiopoder, 
recorre sus importantes obras. 

Es obvio que los temas tradicionales de la Epistemología: la racionalidad, la objetividad 
y la verdad, son abordados ahora desde la perspectiva de género (una perspectiva que 
implica que el enfoque es más complejo y completo) pero, además, señalan la relevancia de 
otras preocupaciones en el ámbito de nuestro estudio sobre el conocimiento. En concreto, 
es central la pregunta por quiénes son los sujetos del conocimiento y qué desigualdades se 
dan en las condiciones de acceso al mismo, una cuestión que puede plantearse incluso en 
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términos de espacio, no sólo metafórica sino literalmente. Quiénes ocupan el centro en el 
acceso y en los procesos de conformación de los conocimientos sancionados como válidos 
y quiénes ocupan históricamente, y siguen moviéndose aún, en las periferias, alumbra 
aspectos relevantes.

Para las teóricas del empirismo feminista el sujeto de conocimiento (hombres 
y mujeres que deberían ocupar por igual los espacios del conocimiento), inserto en 
comunidades, y en un contexto que determina por medio de procesos sociales cuáles son los 
conocimientos aceptados como adecuados a través del proceso de la crítica intersubjetiva, 
es plural, y el conocimiento es social en ese sentido. Para las teóricas del punto de vista 
feminista el privilegio epistémico está en manos de las mujeres. Su posición subordinada 
en la sociedad las sitúa en un espacio de desinterés por defender contenidos y procesos 
que las excluyen desarrollando así una visión más objetiva en tanto proporcionada desde 
la distancia y perspectiva adecuada, si bien esta perspectiva ha sido objeto de revisiones a 
lo largo de los años. Finalmente, el postmodernismo señala las deficiencias de esta visión 
sobre las mujeres y el conocimiento subrayando la realidad de los sujetos actuales: hombres 
y mujeres con identidades parciales, situadas, en constante cambio y construcción. 

La riqueza de estas visiones deja atrás el sujeto (abstracto, ideal, masculino) de 
conocimiento de la tradición moderna, olvidada también (no de manera universal) la imagen 
de un proceso de construcción del conocimiento que era definido como neutral, objetivo y 
libre de valores. Tal ficción no existe, sólo existió en los textos y en la retórica triunfante de 
una ciencia y una cultura que siempre excluyó e infravaloró la presencia de las mujeres en 
el conocimiento. Y urge la delineación de un nuevo sujeto de conocimiento.

La preocupación por el sujeto de conocimiento, por el espacio, en tanto juego de 
centros y periferias, y la conveniencia de la distancia y la perspectiva es central en las 
epistemologías feministas. El núcleo de la creatividad, la imaginación, y la capacidad de 
advertir nuevas rutas no trazadas con anterioridad, dependen también de observar la 
adecuada distancia para “ver mejor o con más nitidez”, aunque ello no justifica la exclusión. 
Pero no suele incluirse en estas preocupaciones epistemológicas un estudio de los soportes 
del conocimiento, y cómo determina este nuestro aprendizaje y socialización, y el status 
que le otorgamos a esos conocimientos. 

2 |  LOS SOPORTES DEL CONOCIMIENTO. DEL PAPIRO AL CIBERESPACIO
Nos hemos acostumbrado a pensar que el conocimiento está disponible y que 

nuestro acceso a él se ha presentado siempre en los mismos soportes, hasta la llegada de 
los formatos digitales. Pero un rápido recorrido permite recordar la existencia de distintos 
soportes del conocimiento, unos modos de generación, conservación y transmisión de 
los valores culturales que nos lleva del leer, al leer y ver, y al navegar, estructurando el 
pensamiento, y nuestra relación con él, de formas muy diferentes.  
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En la Antigüedad, y tras la innovación del alfabeto y el desarrollo de la escritura, 
la transmisión oral de los conocimientos, mitos y valores, da paso a la lectura de los 
textos. Estos, recogidos en soportes enrollados de frágil papiro, y luego en pergamino, 
sólo permiten un uso secuencial. El volumen es enrollado alrededor de unos cilindros de 
madera y sólo permite la lectura siguiendo el orden en que está escrito. Es en el siglo IX 
cuando el códice sustituye al volumen. Se pliegan los rollos en forma de acordeón o biombo 
y se conforma un conjunto de hojas cosidas una a otra. Se puede acceder a cualquier 
punto concreto preciso del texto, a diferencia del rollo, es más cómodo y manejable, se 
puede situar sobre una mesa y permite la lectura privada y silenciosa. Se añadieron tablas 
e índices y el papel sustituye al pergamino. La lectura y la conservación del conocimiento 
(pagano y religioso) es una de las actividades principales de los monasterios, y las primeras 
universidades surgen en el S. XIII para la adecuada transmisión de los mismos.

Con la transformación de las ciudades en Europa, la renovación intelectual del 
Humanismo y la invención de la imprenta, en Gutenberg en 1440, la demanda de textos 
especializados, y los escritos en lenguas vulgares, produce un incremento significativo del 
número de textos disponibles. Tanto en la Antigüedad, como hasta fechas muy recientes, el 
espacio del conocimiento está vetado a las mujeres, ellas sólo acceden a las universidades 
ya bien entrado el XIX y sobre todo en el XX. El acceso a estos textos, al conocimiento, se 
produce necesariamente desde la periferia, mediatizado por varones que sí tienen acceso 
autorizado, pero, por ello, muchas veces el pensar es también más libre. Son muchas las 
mujeres autodidactas, con creatividad y libertad de pensamiento. No constreñidas por el 
dogmatismo de la academia, elaboran interpretaciones del mundo diferentes y personales, 
que son objeto de análisis pormenorizado desde hace décadas ya, configurando un espacio 
disciplinar propio, el de la Historia de las mujeres de ciencias. 

Sin duda el gran proyecto de sistematización de los conocimientos es el de la 
Enciclopedia de Diderot y D’Alambert. El conocimiento es estructurado según los principios 
de la Razón, y se estructura lo existente en clasificaciones según las teorías de la época. 
Los y las lectoras acceden gracias a ella al compendio de todos los saberes humanos, con 
una innovación importante: no sólo se lee, se ve el conocimiento sistematizado gracias a 
las planchas, el conjunto de diagramas y dibujos que ilustran esa organización de cosas y 
saberes en el árbol del conocimiento.    

Es la Revolución industrial y la innovación de la linotipia en el siglo XIX la que permite 
la producción en serie de libros al mecanizarse el proceso de composición de un texto. Un 
libro queda documentalmente definido como una sucesión de n campos visuales librarios. 
El ojo humano puede percibir simultánea y globalmente la figura de todo un campo visual 
librario, pero su ámbito de identificación semántica es mucho más limitado: sólo percibimos 
cada vez el sentido o significado de una cadena muy reducida de caracteres (Sorokina, 
2001). Esta experiencia cambia radicalmente con la articulación del conocimiento en el 
ciberespacio. Ya no se trata sólo de leer, ni de leer y ver, sino de navegar.
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La revolución de los ordenadores en la segunda mitad del S. XX y la innovación de 
Internet en los años 90 nos permite hablar de conocimiento hipervinculado. Un ciberespacio 
de hipervínculos provoca una textografía emergente en la pantalla de un ordenador sobre la 
que podremos leer y /o navegar conforme a pautas no previstas para la página convencional. 
El hipertexto es una estructura que tiene un potencial enorme al incluir datos de cualquier 
índole: lo verbal, lo visual y lo sonoro incrustados en el mismo espacio como un sistema 
semiótico integral. La organización hipertextual se manifiesta abierta, no lineal, “caótica”, 
sin centros ni periferias (Sorokina, 2001). El sujeto construye sus rutas de navegación, 
espontáneas y diferentes (cuántas veces no hemos tenido la experiencia de ser incapaces 
de reconstruir una ruta exploratoria sobre cualquier tema). Son experiencias únicas de 
secuencias de información y relaciones y prácticas que conforman una experiencia cognitiva 
y emocional única. Podemos reconocer que: 

Desde hace pocos años estamos comenzando a ser también tecnopersonas, 
es decir, personas físicas y jurídicas cuyas acciones se desarrollan en un 
nuevo espacio-tiempo social posibilitado por las tecnologías digitales, al que 
denominamos tercer entorno para marcar su relevancia y sus diferencias 
respecto a los entornos humanos tradicionales. (Echeverría y Almendros, 
2020, 90)

Y avistamos en ese tercer entorno las nuevas claves del tecnopoder, pero también 
las posibilidades creativas de un sujeto cognitivo activo que construye, representa y crea 
ficciones, desde valores y visiones del mundo diferentes a las ortodoxas, aunque también 
los riesgos cuando no se desarrolla un pensamiento crítico capaz de discriminar lo relevante 
de lo que no lo es.

3 |  CIBERFEMINISMO Y REPRESENTACIONES DEL MUNDO
Sabemos que la ciencia elabora modelos del mundo, representaciones que 

cartografían la realidad y que nos ofrecen mapas del mundo en los que observamos, si 
miramos atentamente, las claves y códigos de nuestra cultura, las convenciones y los 
valores e intereses del contexto en el que son diseñados. La representación cumple con 
su función sólo si aceptamos una cierta interpretación basada en una serie de códigos de 
reconocimiento (visuales, simbólicos, culturales) que aceptamos como válidos o adecuados, 
con los que compartimos un modo de ver y percibir el mundo, y que nos permite actuar. 
El nivel de constructivismo de estos códigos es muy alto. Pero, además, la representación 
también implica la intencionalidad de los agentes, expresión de sus valores y objetivos, 
como elemento imprescindible.

No estoy situándome en terreno relativista, no, estas representaciones son 
empíricamente adecuadas, nos ofrecen información sobre los fenómenos y comprendemos 
mejor el mundo objeto de nuestra curiosidad científica y humanística. Pero no es menos 
cierto que estos modelos y representaciones están insertas en esquemas conceptuales 
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más amplios que ofrecen imágenes del mundo, son contextuales y responden a valores e 
intereses históricos. También guían los experimentos y mediciones, y dotan de sentido a 
las afirmaciones de la ciencia. Somos hacedores de mapas. Y el espacio de construcción 
social y difusión de los conocimientos, de significados y cultura, hoy es el ciberespacio.

Y fue el Ciberfeminismo, heredero del posmodernismo no relativista de  Haraway, 
con autoras como Plant, la autora de Ceros+unos (Plant, 1989) el que propició una 
época de optimismo con respecto a la posibilidad, ahora sí, de que las mujeres, las 
personas con valores e intereses diferentes a los dominantes, construyeran nuevas 
representaciones en un espacio cuyas características permite la libertad para crear, 
quebrar significados petrificados y diseñar nuevas y liberadoras asociaciones de ideas. 
Utopías y representaciones innovadoras pueden encontrarse ahora en el espacio no 
jerarquizado, democrático, del paisaje digital. Las ciberfeministas vieron, con optimismo, en 
las nuevas tecnologías digitales y en las posibilidades del ciberespacio, nuevas opciones 
para trazar rutas liberadoras para las mujeres (Perdomo, 2016). La tecnología basada en 
la web generaba una zona de libertad sin límites. En el mundo virtual, la tiranía del cuerpo 
y de la limitación del espacio queda superada y las viejas divisiones de clase, género, 
raza, sexualidad etc. desaparecerían. Lo expresó muy bien Braidotti en Un ciberfeminismo 
diferente,  

Con la esperanza de que nuestra risa dionisíaca, negociada colectivamente, 
pueda, en efecto, enterrarlo de una vez por todas, el ciberfeminismo necesita 
cultivar una cultura de desenfado y afirmación. Las mujeres feministas tienen a 
sus espaldas una larga historia a lo largo de la cual han bailado sobre campos 
potencialmente minados para buscar la justicia socio-simbólica. Hoy en día, 
las mujeres tienen que bailar por el ciberespacio. (Braidotti, 1996)

Creativas tecnotopías buscan hacerse un hueco en el ciberespacio para ofrecer 
nuevos universos simbólicos. Como destaca Zafra (2019) en el prólogo a la magnífica 
edición sobre Ciberfeminismo, que recorre los textos y define el carácter de las propuestas 
realizadas durante tres décadas, desde las pioneras VNS hasta el proyecto más reciente de 
Laboria Cuboniks, una primera etapa de ciberfeminismo centró sus esfuerzos en la crítica 
a la cultura de alta tecnología y en la denuncia a “que los poderes simbólicos y económicos 
alejaran a las mujeres de la producción e ideación tecnológica” (Zafra, 2019, 13). Pero 
puede trazarse una rica evolución desde este primer objetivo hasta las propuestas más 
actuales que centran su atención en el poder de “la imaginación y el uso estratégico y 
feminista de las tecnologías para rediseñar el mundo” (Zafra, 2019,13) 

4 |  LAS CULTURAS DE LA TECNOLOGÍA. CIBERESPACIO Y GÉNERO
Pero, ¿cuál es nuestra relación con el ciberespacio, con las tecnologías en 

general? Y ¿qué espacio ocupamos? En realidad, dos ideas siguen estructurando las 
visiones generalizadas en nuestra cultura sobre las mujeres en relación a las tecnologías y 
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especialmente las TIC: Las mujeres tienen poca relación con la tecnología, ya que ésta se 
entiende como conjunto de máquinas o artefactos más o menos sofisticados técnicamente 
que requieren de habilidades no desarrolladas (o que no les son propias o no les interesan) 
por las mujeres y, por otro lado, tienen miedo a la tecnología, no se relacionan de forma tan 
natural y eficiente, e incluso emotiva, como ellos. Lo cual puede ser desarticulado desde 
la historia de la tecnología (Abbate, 2012) y los estudios empíricos y estadísticas actuales.

Si bien es cierto que el número de mujeres profesionales en estos campos se ha 
incrementado considerablemente en las últimas décadas, siguen siendo una minoría y, 
sobre todo, aún han de superar más obstáculos para ejercer de forma autorizada a nivel 
profesional. Las mujeres se encuentran un sistema que, de forma más o menos sutil, las 
trata como menos competentes, como extrañas. 

Las primeras críticas feministas a la tecnología se centraron en la reivindicación del 
acceso de las mujeres a la ciencia y tecnologías, ámbitos absolutamente masculinizados, 
aunque en los años 60 y 70 aún se consideraba que la ciencia y tecnologías eran neutrales 
con respecto al género y que los episodios de sexismo o androcentrismo eran “corregibles” 
gracias a una aplicación empírica más rigurosa del método científico. Pero lo cierto es 
que “un sistema tecnológico nunca es meramente técnico: su funcionamiento en el mundo 
real incluye elementos técnicos, económicos, empresariales, políticos e incluso culturales” 
(Wajcman, 2006, 57)

Desde esta perspectiva, las acciones positivas a favor de la presencia de las 
mujeres en los espacios y escenarios de la práctica tecnocientífica se convirtieron en la 
clave reivindicativa más importante. Estos trabajos, entre los que destaco el de Cockburn y 
Ormrod (1993), son muy relevantes desde la perspectiva de género ya que contribuyeron 
a visualizar detalladamente la dinámica de la asociación de significados entre poder 
tecnocientífico y androcentrismo y entre usuarios pasivos de la tecnología y mujeres, 
significados que permeaban el proceso de diseño tecnológico desde las primeras etapas. 
Pero pecaban de una concepción un tanto estática o rígida de la tecnología ya que se 
consideraba a ésta como un instrumento, aún más poderoso si cabe que los utilizados 
hasta el momento, al servicio del control patriarcal de la sociedad. 

El proceso de construcción tecnológica no puede ser entendido como un proceso 
lineal, simplista, producto de la mera aplicación de la lógica racional deductiva. Por el 
contrario, los procesos de decisión implicados son complejos, las alternativas no siempre 
aparecen nítidamente dibujadas, y el papel de los valores de los sujetos implicados es central. 
Los estudios feministas más actuales inciden en el hecho de que tanto la construcción de 
los géneros como el proceso de construcción de la ciencia y la tecnología son mutuamente 
constitutivos (Wajcman, 2006). Los significados no están dados previamente, sino que 
se van configurando, elaborando en el propio proceso constructivo. Ambas, tecnología 
y sociedad, “están hechas del mismo tejido –el de las redes que conectan a los seres 
humanos y a las entidades no humanas” (Wajcman, 2006, 63).
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Una concepción actual de la tecnología señala a ésta como un proceso altamente 
constructivo y permeable a los valores e intereses del contexto y de los grupos relevantes 
implicados en su diseño, promoción y desarrollo. Sin embargo, Wajcman (2006) también ha 
advertido cómo los estudios críticos y sociales de la ciencia apenas han atendido al papel 
de los significados de género y la presencia persistente de los estereotipos de género en 
el proceso de conformación o “performatividad” de la tecnología. Es más, la invisibilidad 
de la perspectiva y la categoría de género en la mayor parte de los estudios sociológicos 
y culturales de la ciencia y la tecnología es más que evidente. Una estrategia de algunas 
teóricas feministas para paliar esta negligencia ha sido focalizar su atención y estudiar los 
escenarios donde están las mujeres (usuarias de tecnologías domésticas, de tecnologías 
del cuerpo, de tecnologías de la información y la comunicación, etc.). Pero esta estrategia 
contribuye a reforzar la idea de que la cuestión de género es una clave importante cuando 
los sujetos investigadores son mujeres, y que el género se convierte en una variable que 
explica lo específico de las prácticas de mujeres, lo que, en definitiva, las diferencia. Por 
el contrario, una integración completa del análisis y perspectiva de género en los estudios 
sociales de la tecnología requeriría, una comprensión más cabal de que todos, hombres 
y mujeres, tienen identidades de género construidas en interacción social, y que éstas 
estructuran sus experiencias y creencias. 

Es esta profunda miopía de gran parte de los estudios sobre la tecnología para 
advertir cómo los significados de género permean y estructuran estas prácticas y la 
asociación entre la tecnología y valores androcéntricos, lo que los convierte finalmente 
en sesgados o incompletos. En general, no tienen en cuenta la dimensión simbólica de la 
tecnología, ni los valores materializados en ellas, ni la forma en que ésta contribuye a la 
delineación de las identidades de género; cómo pueden transgredirse gracias a ella o cómo 
contribuyen a reproducir los viejos estereotipos de género, los viejos tópicos y prejuicios 
en nuevos ropajes. Debemos recordar que el género es construido socialmente, lo cual 
significa también que las relaciones de género pueden ser modificadas y que participan de 
un continuo proceso de delineación adaptándose a los múltiples cambios en la sociedad. 
Un proceso en el que, actualmente, las tecnologías, y especialmente las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), juegan un rol fundamental.

Los trabajos de Haraway propiciaron una nueva época de optimismo en relación a 
las tecnologías. Lejos de las posiciones tecnopesimistas o tecnofóbicas de la mayor parte 
de la crítica feminista de la ciencia, sugería las vías de un nuevo proyecto liberador a través 
de la apropiación de la tecnología. En clara sintonía con la teoría de la red de actores y 
desde posiciones post-estructuralistas, Haraway daba al traste con las viejas categorías 
y coordenadas cartesianas y nos invitaba a pensar en un espacio multidimensional en el 
que todas las dicotomías de la modernidad eran declaradas no válidas para la sociedad 
tecnológica actual en la que vivimos. Una sociedad en la que el proceso de construcción 
y redefinición constante de los sujetos y las relaciones sociotécnicas que la conforman 
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requiere, sin embargo, de una brújula, un instrumento óptico o lente que permite avistar la 
realidad, conscientes de que todo conocimiento es situado. Esta es la imaginería del ciborg.

La imaginería del ciborg ha sido muy estimulante, ha promovido multitud de 
respuestas por parte de las feministas, entre ellas, el ciberfeminismo. Pero tal deriva 
tecnofílica, que hace gala de un optimismo exacerbado al avistar las posibilidades 
liberadoras de las tecnologías de la información y la comunicación, como ámbito donde los 
cuerpos desaparecen y las relaciones se dibujan como igualitarias, puede ser sometido a 
la crítica. Tan sólo al echar un vistazo a los contenidos de la red Internet advertimos cómo 
los viejos estereotipos de género se reproducen bajo nuevos formatos. Y nuevas brechas 
surgen.

Porque las mujeres son desalojadas de la producción de contenidos. Las claves 
de la construcción de los conocimientos en el ciberespacio siguen siendo eminentemente 
androcéntricas, pero se ocultan ante la aparente democratización y accesibilidad a 
todos los contenidos. Desde el punto de vista de la construcción y representación de los 
conocimientos, los constructores de mapas siguen siendo hombres que seleccionan en 
función de sus objetivos e intereses. Lo que se traduce en claras situaciones de injusticia 
epistémica (Fricker, 2017).

Al hablar de feminismo no podemos obviar estas rutinas y estrategias cotidianas 
para el mantenimiento simbólico de un imaginario patriarcal; tampoco que el 
territorio del ciberfeminismo no es ni puede ser exclusivamente la red, sino 
también los territorios donde la tecnología se piensa y actúa, los lugares 
donde se consume y se apropia para la vida, allí donde nos construimos 
subjetiva e identitariamente con el vestido tecnológico. (Zafra, 2019, 38-39)

Se trata, por tanto, de la necesidad de una re-apropiación crítica de las tecnologías, 
que permita la participación de las mujeres (a las que se les reconozca autoridad epistémica 
y práctica) y que permita igualmente la generación de nuevos discursos y narrativas, 
una nueva cultura superadora de la desigualdad y de la injusticia epistémica. Para ello 
es necesario avanzar en análisis más detenidos de las prácticas epistémicas tal como 
son desarrolladas por sujetos socialmente situados. Advertimos así, cómo la autoridad 
epistémica, la credibilidad y el reconocimiento social de la voz y las prácticas científicas, 
tecnológicas y culturales, sigue siendo otorgado a los hombres de forma más natural y 
persistente. Y las otras voces, son marginadas hermenéuticamente, esto es “participan de 
forma desigual de las prácticas a través de las cuales se generan los significados sociales” 
(Fricker, 2017, 25). La persistencia de este tipo de desigualdad genera una situación en 
la cual algunos grupos sociales tienen menos oportunidad de contribuir al conjunto común 
de conceptos y de tropos interpretativos que utilizamos para dar sentido de y a nuestras 
experiencias sociales. No sólo eso, a estas voces marginadas sólo les cabe adoptar esos 
conceptos generados desde otros espacios, para aplicarlos a sus propias experiencias, lo 
que deriva en injusticia hermenéutica. 
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No estaba equivocada Harding cuando apelaba a los necesarios cambios políticos y 
sociales como prerrequisito para los cambios en el modo de producción de conocimientos. 
Tampoco Haraway cuando afirma que: “En el espacio virtual, la virtud de la articulación (es 
decir el poder de producir conexiones) amenaza con abrumar y finalmente engullir toda 
posibilidad de acción efectiva para cambiar el mundo” (Haraway, 2019, 108). Pero no es 
menos cierto que el escenario principal de la socialización hoy es el ciberespacio y que 
las TIC conforman un conjunto de herramientas y estrategias cada vez más sofisticadas 
pero ubicuas, que tejemos los nuevos conocimientos en la red y que tanto el acceso a este 
espacio como las opciones para participar en igualdad en ese proceso creativo requiere de 
una intensificación de la educación crítica, en valores y con perspectiva de género. 

5 |  CONCLUSIONES
Los nuevos soportes y espacios de construcción del conocimiento, y la imaginación 

tecnológica, abren nuevas posibilidades culturales democráticas. Pero la educación en la 
imaginación tecnológica no es trabajo de los ingenieros y científicos en computación, es 
una cuestión eminentemente humanística, de la educación, de las humanidades y de las 
ciencias sociales implicadas con las tecnologías digitales, tanto para desarrollar análisis 
teóricos y comprensión más profunda acerca de las claves de nuestra tecnocultura actual, 
como para imaginar nuevas posibilidades de expresión, nuevas representaciones del 
mundo y la construcción de proyectos liberadores de futuro. 

Urge promover el uso de la imaginación tecnológica para crear nuevas narrativas 
y discursos, trastocar los significados heredados, subvertir los códigos dominantes y 
promover prácticas culturales más democráticas. Otorgar autoridad epistémica, superar 
la injusticia epistémica y la marginación hermenéutica. Este es un nuevo horizonte de la 
epistemología y de la educación. “El objetivo último es poder participar en igualdad de 
condiciones y conscientemente en el acto de diseñar tecnocultura ética y socialmente 
responsable” (Balsamo, 2011, 49).

La creación imaginativa de las narrativas y representaciones requiere de la 
participación de las mujeres conscientes de la relevancia de este proceso. Y la comprensión 
humanística de esas narrativas, mitos, valores y nuevos significados y contenidos que 
reclaman el estatus de verdad en el mundo de la tecnocultura, y especialmente en el 
ciberespacio, requiere de la categoría de género y de la acción crítica constante ante las 
reelaboraciones y resistencias a la presencia de las mujeres y a la inclusión de valores 
diferentes en el espacio privilegiado de la construcción de los mapas que guían nuestros 
pasos, orientan nuestros proyectos y definen el espacio de lo imaginable. Construimos 
representaciones de nuestro mundo, y en tal proceso es relevante el sujeto, el soporte, 
y entender qué es realmente y cómo se construye el conocimiento lejos de las visiones 
tradicionales. También Braidotti nos invita a construir, desde esta perspectiva, nuestra 
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condición posthumana: 

Yo asumo la condición posthumana como una oportunidad para incentivar la 
búsqueda de esquemas de pensamiento, de saber y de auto-representación 
alternativos respecto de aquellos dominantes. La condición posthumana nos 
llama urgentemente a reconsiderar de manera crítica y creativa, en quién y en 
qué nos estamos convirtiendo en este proceso de metamorfosis. (Braidotti, 
2015, 23)

En vez de recaer en los hábitos de pensamiento sedimentados (…), la 
condición posthumana nos exhorta a ponernos a prueba con un salto hacia 
la complejidad y las paradojas de nuestros días. Para cumplir con esta tarea, 
necesitamos una nueva creatividad intelectual. (Braidotti, 2015, 70)

El ciberespacio puede ser visto como una oportunidad radical de cambiar la 
persistente desigualdad e injusticia epistémica, no porque desaparezcan en algún sentido 
los cuerpos generizados, sino por las posibilidades de construir cultura sin que importe 
el juego de centro-periferia en el proceso de articulación y construcción de significados, 
asociaciones, y nuevas relaciones semióticas. Las representaciones visuales, las narrativas, 
las ficciones, codifican nuevas relaciones sociales y las relaciones con el mundo que tienen 
la oportunidad de moldearse e insertarse en un nuevo soporte, un espacio virtual y global 
facilitador de interacciones diversas y conformador de nuevos tropos semánticos. Debemos 
ser personas activas co-productoras de los significados, narrativas y rutas superadoras de 
desigualdades e injusticias, solo avistadas aún, que pueblan el ciberespacio y dan forma a 
nuestra cultura y democracias. Por lo que la tarea de la educación en pensamiento crítico 
y con perspectiva de género en alianza con las TIC es una tarea ya insoslayable para 
construir una socialización responsable.
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