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La investigación estaba limitada a valorar las publicaciones académicas entre 

2006 y 2017. Sin embargo, los resultados de la revisión bibliográfica muestran registros 

desde 2001 en algunos países; a estos se les incluye en el análisis. En total se localizaron 

172 publicaciones de 19 países y de algunas entidades externas que han escrito sobre la 

región; estas se han agrupado en otros e incluyen la International Lesbian, Gay, Bisexual, 

Trans and Intersex Association (ILGA), organizaciones no gubernamentales (ONG) o 

universidades del exterior que tienen programas sobre Latinoamérica. 

 Las publicaciones académicas se concentran en tres países (México, Argentina y 

Colombia), que representan el 60 % de la producción regional (figura 1). Es importante 

destacar la contribución de Chile, Costa Rica, Cuba y Ecuador, los cuales junto a los 

primeros representan el 75 % de la publicación total de la región. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de participación de países en la producción académica sobre intersexualidad 

Fuente: Producción académica sobre intersexualidad (véase anexo 4) 

Elaboración propia 
 

Las universidades son las principales fuentes de producción de los documentos, 

seguidas muy de lejos por las ONG e instituciones del Estado. Es importante notar que la 

producción de organizaciones de sociedad civil y Estado no se da en todos los países, sino 

que coincide más bien con los mismos países que tienen mayores publicaciones. Así, 

México

20%

Argentina

20%

Colombia

20%

Chile

5%

Ecuador

5%

Costa Rica

4%

Cuba

3%

Entidades externas a LAC

5%

Resto de países de LAC

18%

vale
Llamada
Debajo de la figura se ubica el título y los créditos (es decir, los datos de fuente y elaboración), con letra Times New Roman, tamaño 11 e interlineado sencillo. Los créditos se pueden dar de dos maneras distintas:

vale
Llamada
1. Se los puede ubicar debajo del título de la figura, diferenciando entre "fuente" y "elaboración". Si ambas son tuyas, se indica "Fuente y elaboración propias"



20 

podría entenderse que más bien son las universidades las que inciden en la producción de 

los otros actores (figura 2). 

 

 

Figura 2. Fuentes de publicación sobre intersexualidad en Latinoamérica y el Caribe 
Elaboración propia a partir de la producción académica sobre intersexualidad (véase anexo 4).  

 

 Por otra parte, se observa que las producciones se han realizado principalmente 

desde cuatro disciplinas del conocimiento, según consta en la figura 3. Es importante 

destacar que los estudios e investigaciones se han realizado desde más de una disciplina, 

en promedio 1,50 por documento. 
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Por otra parte, en ciertas disciplinas, con menor frecuencia, los investigadores 

asumen una posición crítica respecto al abordaje de la intersexualidad y generan 

recomendaciones respecto al abordaje clínico para incluir herramientas desde la 

psicología y el psicoanálisis. En otros estudios, una mirada histórica busca rescatar la 

construcción social de las categorías de cuerpo y sexo. Finalmente, hay abordajes que 

rescatan la importancia de las políticas públicas aunque con limitada información sobre 

los derechos humanos respecto a la intersexualidad. 

 
Tabla 1 

Resumen de disciplinas y temas abordados sobre intersexualidad en Latinoamérica y 

Caribe 
Disciplina Ámbitos y temáticas 

Antropología de 
género 

Críticas a la construcción de género binario. 

Valoraciones a las leyes y reformas en Colombia y Argentina. 

Citas generales como notas o conceptos sin mayor información. 

Antropología 
social 

Análisis de los discursos y prácticas médicas sobre las concepciones de 

normalidad genital y sexual. 

Críticas a la práctica médica y la construcción de identidad. 

Medicina 

Críticas a la práctica médica sobre las concepciones de normalidad 

genital. 

Estudios clínicos para la práctica médica sobre ambigüedad genital y 

desarrollo sexual. 

Recomendaciones varias para abordaje clínico (bioética, psicosocial, 

derecho). 

Derechos 
humanos 

Enfoque político: valora la reivindicación de su cuerpo y la diversidad. 

Visión positivista: valora la normativa nacional y sentencias de jueces o 

Cortes Constitucionales de Argentina y Colombia. 

Visión positivista supraconstitucional: se valora la importancia de los 

instrumentos internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y la Comisión Europea de Derechos Humanos. 

Psicología 

Pocas publicaciones que recomiendan el abordaje psicológico para 

fortalecer atención. 

Estudios sobre impacto psicológico de las cirugías. 

Historia 
Estudios históricos sobre hermafroditas en 1800 y primeras prácticas 

médicas. 

Otros 

Se abordan situaciones sobre el contexto de discriminación, en varios 

casos relacionados con derechos LGBTI pero sin mayores detalles sobre 

lo intersexual. Existe también un estudio de Perú que detalla indicadores 

de la percepción de violencia en personas intersexuales. En otros se dan 

recomendaciones de política pública para mejorar registro de información 

y respuesta institucional. 

Fuente: Producción académica sobre intersexualidad (véase anexo 4) 

Elaboración propia 
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En esta tabla presentamos estos dos tipos de recursos que emplean los autores 

académicos para construir los grados de incertidumbre:  

• Modalización: Lo que está entre aseverar (es así) y negar (no es así); se relaciona 

con afirmaciones o preguntas. 

• Modulación: Lo que está entre prescribir ( hazlo) y proscribir ( no lo hagas); se 

relaciona con ofertas o mandatos. 

 

Tabla 1  

Expresiones de modalización y modulación en textos académicos 

Categoría Subcategoría Señales lingüísticas 

M
o
d
al

iz
ac

ió
n
 

Probabilidad 

poder (puede, podría, pudiera...) 

parecer (parece, pareciera, parecería) 

suponer (se supone, suponemos, se supondría) 

probabilidad, probable(mente) aparente(mente) 

quizás, tal vez, al parecer, acaso  

Posibilidad 

poder (puede, podría, pudiera, podrá...) 

permitir (permitirían, permitirá) 

soler (suele, solía) 

Frecuencia 

frecuente 

siempre, a veces, raras veces, algunas veces, jamás, nunca, a 

menudo, frecuentemente 

en ocasiones, en ciertos casos, en la mayoría (algunos de/ 

buen número de/todos) los casos, por regla general 

Cantidad 

mucho, poco, nada, casi, muchísimo, tanto/tan, nadie, todos 

ningún, ninguno/a, menos, más, mayor, mayoría, 

mayormente 

 

M
o

d
u
la

ci
ó

n
 Obligación 

deber (debe, debemos, debería, debiera, debiéramos…) 

hay que (había que, habrá que) 

ha/n de (habrá/n de, habría/n de) 

tener que (tendré que, tendremos que, tendrá/n que, 

tendríamos que) 

necesidad 

necesario/a/s, preciso/a/s, obligatorio/a/s 

necesariamente, obligatoriamente, obligadamente, 

definitivamente, 

absolutamente 

Inclinación 

tiende/n, tendería/u, tenderá/n, tendía/u 

estar dispuesto/a 

tendencia 

Fuente y elaboración: Adaptada a partir de Beke y Bolívar (2009) 
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explicarlos, compararlos con investigaciones previas, evaluarlos o generalizar a partir de 

ellos (Bunton 1998; Yang y Allison 2003; Basturkmen 2009). Así, se interpretan los 

hallazgos en la discusión, ya que en la sección de resultados se los enuncia con poca o 

nula interpretación.  

En la estructura IMRaD, la sección de discusión es la imagen espejo de la 

introducción. En la introducción, las investigaciones previas tienen preeminencia, 

mientras que la investigación propia tiene un rol secundario. Al contrario, en la discusión 

son más importantes los resultados de la investigación propia, que se presentan apoyados, 

explicados o contrastados por la bibliografía (Swales 2004, 234–35). Esto se ilustra en la 

figura 1.  

Figura 1: Modelo IMRaD. Versión simplificada de Wu (2011, 1346) 

Por otro lado, en las tesis es más común que haya un capítulo denominado 

conclusiones (Bunton 1998, 2005; Soler-Monreal 2019), mientras que la discusión —si 

es que la hay— bien está subordinada al capítulo de conclusiones (Bunton 2005, 212), 

bien forma parte de los capítulos desarrollo (Bunton 1998, 190–91). Sin embargo, en tesis 

con una estructura similar a la del modelo IMRaD (es decir, que tienen capítulos para 

cada una de las secciones del modelo), también pueden tener un capítulo de discusiones 

además de conclusiones.  
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En la tabla 1 hemos adaptado el modelo CARS de David Bunton (2002) para las 

introducciones de las disertaciones doctorales con las actualizaciones de Samraj (2002) y Swales 

(2004). Los textos en cursiva son aquellos pasos únicos para tesis (es decir, que no estaban 

presentes en la propuesta original para artículos).  

 

Tabla 2 

Estructura CARS para tesis 

A menudo presentes   Presentes ocasionalmente 

Movida 1: Establecer el territorio   

 

1: Establecer el campo de estudio con creciente 

especificidad (Swales 2004)  Definir términos (Bunton 2002)* 

 

2: Revisión de investigaciones previas (Bhatia 

[1993] 2013)   

     

Movida 2: Establecer el nicho   

 

1A: Indicar un vacío en investigaciones previas 

(Swales 2004)   

 1B: Añadir a lo conocido (Swales 2004)  Justificación positiva (Samraj 2002) 

 

2: Indicar un problema o necesidad en el mundo 

real (Samraj 2002)   

     

Movida 3: Anunciar la presente investigación 

(ocupar el nicho; Bunton 2002)   

 1: Objetivos de investigación  Pregunta de investigación/hipótesis 

 2: Método   Posición teórica (ciencias sociales) 

 3: Materiales, fuentes u objetos de estudio  Definir términos 

 
4: Hallazgos o resultados 

 

Presentación de la autora/autor de la 

tesis** 

 5: Significancia/justificación   

 6: Producto de la investigación/modelo propuesto 

 7: Estructura de la tesis   

Fuente: Las indicadas en la tabla 

Elaboración propia  

Nota: En cursiva: nuevos pasos que identificó Bunton en las tesis doctorales  

* Bunton incluye este paso en la columna de la izquierda, pero en el corpus de tesis de la UASB 

fue menos común. 

** Este paso lo encontré en tesis de Estudios de la Cultura de la UASB. 

 

1. Explicación de las movidas y pasos 

 

Movida 1: Establecer el territorio  

En esta movida, el/la investigador/a contextualiza el trabajo actual discutiendo 

sobre el estado de conocimiento del tema general de estudio. Como parte del paso 1-1, 
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