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Fundamentación y objetivos 

El seminario se propone dar a conocer y discutir algunas de las problemáticas de la 

teorización e investigación en la antropología con perspectiva de género. Para ello, 

tomaremos en cuenta los contextos sociopolíticos que posibilitaron la aparición de las 

diferentes problemáticas. De este modo, se historizará la antropología de género, 

poniendo en discusión las relaciones entre academia y movimiento social. 

Sostenemos que las etapas por las que atravesó la antropología feminista (“antropología 

de la mujer”, la “antropología de género”, etc.)  dialogan no sólo con la antropología y 

las otras disciplinas sociales sino también con el movimiento feminista que le dio origen 

y que la interpela con sus demandas y problemáticas específicas. En este recorrido, 

destaca el interés por recuperar las genealogías de la antropología feminista en el 

contexto local y latinoamericano.  

Es objetivo del seminario acompañar a las y los estudiantes en la discusión conceptual 

en torno a la categoría de género como herramienta analítica fundamental para la 

comprensión de la realidad social, la cual permite complejizar el tema del poder y las 

jerarquías entre los seres humanos, al igual que las cuestiones étnicas, de clase, de edad, 

sexuales, y otras, con las que se intersecta y se despliega de manera inseparable. De aquí 

que se aborde especialmente la interseccionalidad y las categorías de articulación. Se 

abordarán las sexualidades, en tanto realidades socialmente construidas y reguladas. 



Asimismo, se discutirán los fundamentos de la investigación feminista, abordando los 

debates epistemológicos y metodológicos acerca de las etnografías feministas. 

Finalmente, interesa atender a las contribuciones actuales de la etnografía feminista, 

tanto argentina como latinoamericana. Se abordarán especialmente el caso del 

feminismo campesino y popular y de los estudios de religión desde una perspectiva de 

género.  

 

1.- El impacto de la I y II Ola Feminista en la Antropología  

La Antropología en tiempos sufragistas: evolucionismo, teorías del parentesco y 

situación de las mujeres. Las antropólogas de fines del siglo XIX y comienzos del XX. 

Los aportes de Margaret Mead. 

Segunda Ola Feminista y los textos inaugurales de la antropología feminista. El 

activismo feminista de las antropólogas de las décadas de los sesenta y setenta. Crítica 

al androcentrismo en Antropología. Marxistas y estructuralistas en la búsqueda de los 

orígenes de la desigualdad. La situación de las mujeres en las sociedades sin clases ni 

estado.  

 

Bibliografía obligatoria: 

AAVV. 2007. ''Anthropologists Are Talking' About Feminist Anthropology. Ethnos, 72: 

3 

Bateson, Mary. 1989. Como yo los veía. Margaret Mead y Gregory Bateson recordados 

por su hija. Barcelona, Gedisa. 

Beechey, Veronica. 1979.  Sobre el patriarcado. En Feminist Review, Nº 3. (Traducción 

de Blanca Ibarlucía, revisado y corregido por Mayra Lucio) 

Condorcet, Jean Marie. 2008 (1790) Sobre la admisión de las mujeres al derecho de 

ciudadanía. En https://www.laotravozdigital.com/condorcet-sobre-la-admision-

de-las-mujeres-al-derecho-de-ciudadania/ 

Lamphere, Louise. 1995. Feminist anthropology: The legacy of Elsie Clews Parsons. En 

Behar y Gordon (comp) Women Writing Culture. Berkeley, University of 

California Press. (Trad. Lea Geler)  

Lamphere, Louise.2014. Releyendo y recordando a Michelle Rosaldo. En Mora, 20 (1). 

Maquieira D'Angelo, Virginia. 1997. Revisiones y críticas feministas desde la 

antropología social. Las contradicciones de Edward Westermarck: un 

reformador de la sexualidad. Madrid, UAM. 

Miguel Alvarez, Ana. 1999. La Sociología olvidada: género y socialización en el 

desarrollo de la perspectiva sociológica. Política y Sociedad, 32.  

Newton, Esther. 2202. O charme sapatão de Esther Newton: uma entrevista sobre a 

vida, a obra e as paixões da lendária antropóloga. En Revista Estudos 

Feministas, 28 (3). 

Rowbotham, Sheila. 1980. La mujer ignorada por la historia. Madrid, Debate. (cap 8: El 

feminismo a comienzos del movimiento radical y socialista) 

Rubin, Gayle. 1998[1975]. El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del 

sexo. En Marysa Navarro y Catherine R. Stimpson (comp) Qué son los estudios 

de mujeres? México, Fondo de Cultura Económica. 



Tabet, Paola. 2005 [1975]. Las manos, los instrumentos, las armas. En Curiel y Falquet. 

(comps) El Patriarcado al desnudo: Tres feministas materialistas: Colette 

Guillaumin - Paola Tabet - Nicole Claude Mathieu. Buenos Aires, La Brecha 

Lésbica. 

Tarducci, Mónica. 2015. Antes de Franz Boas: mujeres pioneras de la antropología 

norteamericana.  En Runa, Vol.36, Nº2 

 

Bibliografía complementaria: 

Méndez, Lourdes. 2007. Antropología Feminista. Madrid, Síntesis. (69-77) 

Ortner, Sherry. 1974. ¿Es la mujer al hombre lo que la naturaleza a la cultura? En Harris 

y Young, comps) Antropología y Feminismo, Barcelona, Anagrama.  

Goldman, Emma. 1977. (1917) Matrimonio y amor. Barcelona, Anagrama.  

González Hernández, María J. 2009. Las sufragistas británicas y la conquista del 

espacio público: integración, recreación y subversión. En Arenal, 16 (1). 

Lurie, Nancy Oestreich. 1999. Women and the invention of American Anthropology. 

Prospect Heights, Waveland Press. 

Mascia-Lees, Frances y Nancy Johnson Black. 2000. Gender and Anthropology. 

Prospect Heights, Waveland Press. 

 

2. Género, interseccionalidad y sexualidades en Antropología 

El concepto de género como categoría relacional y transversal. Género como categoría 

analítica y como categoría empírica. Crisis del concepto. Interseccionalidad y categorías 

de articulación. Sexualidades: politizaciones, discursos y prácticas.  

Bibliografía obligatoria: 

Daich, Deborah. 2013. De pánicos sexuales y sus legados represivos. Zona Franca 

vol.21, N° 22 

Díaz, Constanza. 2014. ¿Hay vida después del matrimonio? Política, ideología y 

subjetividad en el activismo lésbico contemporáneo (2010-2012). En Tarducci, 

Mónica (comp.) Feminismo, lesbianismo y maternidad en argentina. Buenos 

Aires, Librería de Mujeres Editora 

Díaz Benitez, María Elvira. 2013. Algunos comentarios sobre prácticas sexuales y sus 

desafíos etnográficos.  Apuntes de Investigación del CECYP, año XVI, N°23 

Magliano, María José. 2015. Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y 

desafíos. Estudios Feministas. Vol.23, N° 3  

Nieto, José Antonio. 2003. Antropología de la sexualidad y diversidad cultural. Madrid, 

Talasa. 

Piscitelli, Adriana. 1995. Ambigüedades y desacuerdos: los conceptos de sexo y género 

en la antropología feminista. En Cuadernos del Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano, N° 16. 

Piscitelli, Adriana. 2008. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências 

de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura. Vol. 11, n. 2 

Ross Ellen y Rayna Rapp. 1997. Sex and Society. A Reserch Note from Social History 

and Anthropology. En Lancaster y di Leonardo (comp.) The Gender Sexuality 

Reader. Nueva York-Londres, Routledge. (Trad. Lea Geler) 

Rubin, Gayle. 1989. Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la 

sexualidad”. En Vance, Carole S. (comp.): Placer y peligro. Explorando la 

sexualidad femenina. Madrid, Revolución. 



Viveros Vigoya, Mara.2008 La sexualización de la raza y la racialización de la 

sexualidad en el contexto latinoamericano actual. En Careaga, (comp) Memorias 

del 1er. Encuentro Latinoamericano y del Caribe “La sexualidad frente a la 

sociedad”. México. 

Viveros Vigoya, Mara. 2016. La interseccionalidad: una aproximación situada a la 

dominación. Debate Feminista 52  

Scott, Joan 2013 “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en Lamas, 

Marta (comp.) El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, 

Mexico, Porrua 

Stolcke, Verena. 2004. La mujer es puro cuento. La cultura del género. En Revista 

Estudos Feministas, 12 (2). 

 

Bibliografía complementaria: 

Cubillos Almendra, Javiera. 2015. La importancia de la interseccionalidad para la 

investigación feminista. Oxímora, revista internacional de ética y política N° 7  

Esguerra Muelle, Camila y Jeisson Alanis Bello Ramírez. 2014. Interseccionalidad y 

políticas públicas LGBTI en Colombia: usos y desplazamientos de una noción 

crítica. Revista de Estudios Sociales 49. 

Guasch, Oscar y Olga Viñuales (ed). 2003. Sexualidades. Diversidad y control 

social. Barcelona, Bellaterra.  

Gordon, Linda. 2020. La interseccionalidad, el feminismo socialista y el activismo 

contemporáneo: reflexiones de una feminista socialista de la segunda ola. Zona 

Franca 28 

Koedt, Anne. 2001. [1968] El mito del orgasmo vaginal. Debate Feminista 23. 

Lamas, Marta. 1986. “La antropología feminista y la categoría género”. En: Revista 

Nueva Antropología, noviembre, año/vol. VIII, nº 30. 

Narotzky, Susana. 1995. Mujer, mujeres, género. Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas.  

Osborne, Raquel. 1989. Las mujeres en la encrucijada de la sexualidad. Barcelona, La 

Sal.  

Rubin, Gayle. 1998[1975]. El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del 

sexo. En Marysa Navarro y Catherine R. Stimpson (comp) Qué son los estudios 

de mujeres? México, Fondo de Cultura Económica. 

Young, Iris. 1994. “Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective”, 

Signs: 19 (3). Traducción de Irma J. Caamaño. 

3. Etnografías feministas  

La etnografía feminista. Discusiones acerca de la existencia de una metodología 

feminista. Antropología feminista, conocimiento implicado y reflexividad. 

Investigación-acción. Etnografía y feminismo descolonial. 

 

Bibliografía Obligatoria 

Curiel Pichardo, Ochy. 2014. Construyendo metodologías feministas desde el 

feminismo decolonial. En Rantzu Mendia Azkue, Marta Luxán, Matxalen 

Legarreta, Gloria Guzmán, Iker Zirion, Jokin Azpiazu Carballo (eds.) Otras 

formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la 

investigación Feminista. Bilbao: Universidad del País Vasco 



Daich, Deborah y Cecilia Varela. 2022. Antropólogas feministas en las intrincadas 

aldeas del sexo comercial. En Tinat, Karine y Rodrigo Parrini (comps). El sexo y 

el texto. Etnografías de la sexualidad en América Latina. México, Colmex. 

García González, Andrea. 2019. “Desde el conflicto: epistemología y política en las 

etnografías. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 35: 3-21. 

Gregorio Gil, Carmen. 2006. Contribuciones feministas a problemas epistemológicos de 

la disciplina antropológica: representación y relaciones de poder. AIBR Vol.1 

N°1 

Lila Abu‐Lughod (1990): “Can There Be a Feminist Ethnography?”. Women & 

Performance: a journal of feminist theory, 5 (1): 7-27. 

Stacey, Judith (1988). “Can there be a feminist ethnography?” Women´s studies in 

Forum Vol. 11 Nº1  

Visweswaran, Kamala. 1997. “Histories of Feminist Ethnography”. Annual Review of 

Anthropology, 26: 591-621 

 

Bibliografía Complementaria 

Bell, Diane. 1993. “Yes Virginia, there is a feminist ethnography: reflections from three 

Australian fields.” En Bell, Caplan y Wazir (comp) Gendered fields. Women, 

men and ethnography. Londres/Nueva York, Routledge (Trad. Sabrina 

González) 

Bonetti, Alinne.2009. Etnografía, género e poder: antropología feminista em acao. 

Mediacoes 14:2 

Castañeda Salgado, Martha. Patricia 2008. Metodología de la Investigación Feminista. 

CEIIHC/ Universidad Autónoma Metropolitana de México. 

Juliano, Dolores. 2000. Elaboraciones feministas y subcultura de las mujeres. En Valle 

(comp.) Perspectivas feministas desde la antropología social. Barcelona, Ariel. 

Pérez Bustos, Tania. 2010. Reflexiones sobre una etnografía feminista del software libre 

en Colombia. Estudos Feministas 18:2 

Stacey, Judith 1988. Can there be a feminist ethnography? Women´s studies in Forum 

Vol. 11 Nº1  

4. Antropologías Feministas Latinoamericanas  

¿Antropología de género o feminista? Academia, activismo y compromiso. Genealogías 

locales: México, Brasil, Colombia y Argentina como casos.  

Problemáticas actuales de la antropología feminista en América Latina y Argentina. La 

influencia del giro descolonial. La pluralidad de los feminismos autónomos y las 

diferentes identidades feministas. Discusión de un caso etnográfico local: el feminismo 

campesino y popular.  

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Álvarez, Sonia.1998. Feminismos latinoamericanos. Estudos Feministas, vol.6 N°2 

Castañeda Salgado, Martha Patricia.2012. Antropólogas y feministas: apuntes acerca de 

las iniciadoras de la antropología feminista en México. Cuadernos de 

Antropología Social N°36  

Corrêa, Mariza. 2010. “Do feminismo aos estudos de gênero no Brasil: um exemplo 

pessoal”. En Cadernos Pagu, 16. 



Curiel Pichardo, Ochy (2007). “La crítica postcolonial desde las prácticas políticas del 

feminismo antirracista”, Nómadas, 26, 92-101. 

Daich, Deborah (comp.) 2014. I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista. 

Buenos Aires, Librería de Mujeres Editora.  (caps. a seleccionar) 

Goldsmith, Mary y Martha Judith Sánchez Gómez. 2014. Las mujeres en la época de 

oro de la antropología mexicana: 1935-1966. Mora 20 

Hernández Castillo, Aída. 2003. “Re-pensar el multiculturalismo desde el género. Las 

Luchas por el reconocimiento cultural y los feminismos de la diversidad”. La 

Ventana, 18: 7-39. https://doi.org/10.32870/lv.v2i18.944 

Mendoza, Breny (2014). “La epistemología del sur, colonialidad del género y el 

feminismo latinoamericano”. En: Espinosa Miñoso, Yuderkys, Diana Gómez 

Correal y Karina Ochoa Muñoz (eds.). Tejiendo de otro modo: Feminismo, 

epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Colombia, Universidad de 

Cauca. 

Pena, Mariela 2017 “Hacia una voz propia y feminista en el movimiento campesino de 

Santiago del Estero”. Revista Investigaciones Feministas, 8, 1, 245-266. Doi: 

https://doi.org/10.5209/INFE.53907 

Tarducci, Mónica, Trebisacce, Catalina y Karin Grammático. 2019. Cuando el 

feminismo era mala palabra. Algunas experiencias del feminismo porteño. 

Buenos Aires: Espacio Editorial. 

Tarducci, Mónica. 2014. La antropología feminista como activismo desde la academia. 

En Daich, Deborah (comp.) I Coloquio Latinoamericano de Antropología 

Feminista. Buenos Aires, Librería de Mujeres Editora  

Viveros Vigoya, Mara. 2017. La antropología colombiana, el género y el feminismo. 

Maguaré, vol.31, n°2 

Bibliografía complementaria: 

 

Castañeda Salgado, Martha Patricia. 2006. La antropología feminista hoy. Algunos 

énfasis claves. En Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Año 

XLVIII, Nº197. 

Cabnal, Lorena. (2010). Feminismos diversos: el feminismo comunitario. Madrid, 

España: ACSUR-Las Segovias. 

Gregorio Gil, Carmen. 2006. Contribuciones feministas a problemas epistemológicos de 

la disciplina antropológica: representación y relaciones de poder. AIBR Vol.1 

N°1 

Lugones, María (2008): “Colonialidad y género: Hacia un feminismo descolonial”,13-

25. En: Mignolo, Walter (comp.): Género y Descolonialidad. Buenos Aires: 

Ediciones del Signo. 

Mora, Mariana. 2009. Aportaciones a una genealogía feminista. La trayectoria política-

intelectual de Mercedes Olivera Bustamante. Desacatos 31  

Paredes, Julieta (2017). “El feminismo comunitario: la creación de un pensamiento 

propio”. Corpus, 7, (1), 120-145.  

Paulilo, María Ignez (2009). Movimentos das mulheres agricultoras e os muitos 

sentidos da ‘igualdade de gênero’. En: Bernardo Fernandes, Leonilde Servolo de 

Medeiros, Maria Ignez Paulilo (orgs.). Lutas camponesas contemporâneas: 

condições, dilemas e conquistas: a diversidade das formas das lutas no campo, 

pp. 179-202. São Paulo, Edunesp. 

https://doi.org/10.32870/lv.v2i18.944
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/53907
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/53907
https://doi.org/10.5209/INFE.53907


Pena, Mariela (2022) ““Resistencias ambientales y feminismos territoriales frente al 

extractivismo agroindustrial en Argentina, ¿qué nos ha dejado la pandemia? 

Revista de Estudios Sociales, 80, 57-74. 

Rivera Cusicanqui, Silvia (2014). “La noción de derecho o las paradojas de la 

modernidad postcolonial: indígenas y mujeres en Bolivia”. En: Espinosa Miñoso, 

Yuderkys, Diana Gómez Correal y Karina Ochoa Muñoz (eds.). Tejiendo de otro 

modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. 

Colombia, Universidad de Cauca. 

Tarducci, Mónica y Deborah Rifkin. 2010. “Fragmentos de historia del Feminismo en 

Argentina” En: Chaher y Santoro (comps) Las palabras tienen sexo II. Buenos 

Aires: Artemisa Comunicación Ediciones. 

Vargas, Virginia. 2002. Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al nuevo 

milenio (una lectura político personal). En: Mato, Daniel (comp). Estudios y otras 

prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. Buenos Aires, 

CLACSO. 

 

5. Caso especial: Agencia, Género y Religión 

Aportes de la antropología a la hora de problematizar y superar “la doble ceguera” entre 

los estudios de género y los estudios sociales sobre religiosidades y espiritualidades.  

Debates acerca de la agencia: resistencias y resignificaciones. Religiosidad e 

interseccionalidad: desafíos de la etnografía feminista. 

 

Bibliografía obligatoria 

Felitti, Karina. 2021. “Brujas feministas: construcciones de un símbolo cultural en la 

Argentina de la marea verde”. De la Torre, R. y Semán, P. (Eds.) Religiones y 

espacios públicos en América Latina. CLACSO-CALAS, pp. 543-568. 

Mahmood, Saba 2019[2001]. “Teoría feminista y el agente social dócil: algunas 

reflexiones sobre el renacimiento islámico en Egipto”. Papeles del CEIC, vol. 

2019/1, papel 202: 1-31.  

Tarducci, Mónica 2001. “Estudios feministas de religión: una mirada muy parcial”. 

Cadernos Pagu, (16): 97-114. 

Valcarcel, Mayra 2022. “Women Embracing Islam in Buenos Aires: Unsubmissive 

Femininities on the Move”. International Journal of Latin American Religions 

(en prensa). 

Valcarcel, Mayra y García Somoza, Mari-Sol (Comps.) (2019) Género y 

Religiosidades. Sentidos y experiencias femeninas de lo sagrado. La Plata: 

Bosque-Ediciones   (http://www.revistakula.com.ar/wp-

content/uploads/2020/05/G%C3%A9nero-y-Religiosidades-libro-sentidos-y-

experiencias-femeninas-de-lo-sagrado.pdf 

 

Bibliografía complementaria 

Abu-Lughod, Lila. 2016. “The Cross-Publics of Ethnography: the case of the ‘Muslim-

Woman’”. American Ethnologist, 43(4): 595-608. 

Avishai, Orit. 2008. “Doing Religion in a Secular World: Women in Conservative 

Religions and the Question of Agency”. Gender and Society, 

22(4): 409-433. 

http://www.revistakula.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/G%C3%A9nero-y-Religiosidades-libro-sentidos-y-experiencias-femeninas-de-lo-sagrado.pdf
http://www.revistakula.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/G%C3%A9nero-y-Religiosidades-libro-sentidos-y-experiencias-femeninas-de-lo-sagrado.pdf
http://www.revistakula.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/G%C3%A9nero-y-Religiosidades-libro-sentidos-y-experiencias-femeninas-de-lo-sagrado.pdf


Bárcenas Barajas, Karina 2016. “Espiritualidades queer: heterotopías de la igualdad en 

la diferencia”. Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e 

Religião, 18(24): 90-109. 

Bilge, Sirma. 2010. “Beyond Subordination versus Resistance: An Intersectional 

Approach to the Agency of Veiled Muslim Women”. Journal of 

Intercultural Studies, 31(1), 9-28. 

Bracke, Sarah. 2008 “Conjugating the Modern Religious, Conceptualizing Female 

Religious Agency: Contours of a Post-Secular Conjuncture”. 

Theory Culture Society, 25 (6): 51-67.  

Cañas Cuevas, Sandra 2018. “Las mujeres indígenas y campesinas del sureste 

mexicano: agencia femenina a debate”. Multidisciplinary Journal 

of Gender Studies, 7(2):1634-1656. 

Dumovich Barros, Liza 2013. “O que importa é a intenção: a reconfiguração do “self 

religioso” na conversão de mulheres o islã na mesquita da 

luz”. REVER-Revista de Estudos da Religião, 13(1): 85-111. 

Ferreira, Francirosy. 2013” Diálogos sobre o uso do véu (hijab): empoderamento, 

identidade e religiosidade”. Perspectivas, 43: 183-198.  

Giorgi, Alberta. 2016. “Gender, Religion, and Political Agency: Mapping the 

Field”. Revista Crítica de Ciências Sociais, 110: 51-72. 

Kandiyoti, Deniz. 1988. “Bargaining with Patriarchy”. Gender and Society, 2(3): 274-

290. 

King, Ursula. 2004.”Religion and gender: Embedded Patterns, Interwoven 

Frameworks”. T. Meade y M. Wiesner-Hanks (Eds.) A 

Companion to gender History Blackwell, pp. 70-85.  

Mack, Phyllis. 2003. “Religion, Feminism and the Problem of Agency: Reflections on 

the Eighteenth-Century Quakerism”. Signs, 29(1):149-177. 

Moncó, Beatriz. 2009. “Maternidad ritualizada: un análisis desde la antropología de 

género”. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 4(3): 

357-384. 

Nyhagen, Line. 2017. “The Lived Religion Approach in the Sociology of Religion and 

its Implications for Secular Feminist Analysis of Religion”. 

Social Compass, 64 (4): 495-511. 

Scott, Joan. 2009 Sexularism. Conferencia. European University Institute, Florencia, 

Italia. 

Sehlikoglu, Sertaç. 2018. “Revisited: Muslim Women’s Agency and Feminist 

Anthropology of the Middle East”. Contemporary Islam, 12(1): 

73-92. 

Tarducci, Mónica. 1999. “Fundamentalismo religioso y relaciones de género: Aires de 

Familia, más allá de la diversidad”. Revista de Ciencias Sociales y 

Religión, 1(1): 189-211. 

Vaggione, Juan Marco. 2014. “La politización de la sexualidad y los sentidos de lo 

religioso”. Sociedad y Religión, 42 (XXIV): 209-226. 

Zwissler, Laurel. 2012. “Feminism and Religion: Intersections between Western 

activism, Theology and Theory”. Religion Compass, 6/7: 354-

368. 

 

 

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases) 



Las clases se desarrollarán de modo presencial, cursando cuatro horas, una vez por 

semana. En ellas, se ocupará un primer momento para la exposición del tema respectivo 

por parte de las profesoras, luego se abrirá una instancia de a) exposición de textos 

previamente asignados por parte de los y las alumnas y b) debate sobre los ejes y casos 

planteados en los textos señalados para cada clase. 

Formas de evaluación 

Un trabajo monográfico final que verse sobre las temáticas trabajadas durante el 

seminario. 

Requisitos para la aprobación del seminario 

Se requiere la asistencia del 75% a las clases y aprobar el trabajo escrito final.  
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