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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, interesa atender a las contribuciones actuales de la antropología; para ello, se

abordarán especialmente dos casos, el de la antropología de la reproducción y el parto,

con especial atención a la violencia obstétrica, y las configuraciones simbólicas 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. Antropología de la reproducción, del parto y el estudio de la violencia obstétrica

Aportes de la antropología de género al estudio de la reproducción y el parto. Mandatos
de género, emociones y violencias en la asistencia médico-obstétrica del parto.
Producción social e institucional de discursos sobre la moralidad materna en el ámbito
gineco-obstétrico. Feminismos y activismos en la politización del parto. El lugar de
quien investiga en entornos de violencias hacia las mujeres: aportes desde la
reflexividad antropológica feminista.

Bibliografía obligatoria



Blázquez Rodríguez, María Isabel. (2005). Aproximación a la antropología de la
reproducción. AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana,
(42), 6.

Blázquez Rodríguez, María Isabel & Muñoz, María Jesús (2010). Emociones ante la
maternidad: de los modelos impuestos a las contestaciones de las
mujeres. Ankulegi: gizarte antropologia aldizkaria= revista de
antropología social, (14), 81-92.

Jerez, Celeste. (2022). Darle voz a la violencia más silenciada. Experiencias de
sufrimiento de activistas críticas de la violencia obstétrica en
Buenos Aires. Religación: Revista de Ciencias Sociales y
Humanidades, 7(34), 20. Disponible en:
http://doi.org/10.46652/rgn.v7i34.991

Hernández Castillo, R. Aída (2021). Etnografía feminista en contextos de múltiples
violencias. Alteridades, 31(62), 41-55. Disponible en:
https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2021v31n62/Her
nandez

Hernández Garre, José Manuel & Echevarría Pérez, Paloma. (2015). El nacimiento
hospitalario e intervencionista: un rito de paso hacia la
maternidad. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 10(3),
401-426.

Mendoza, Viaani Coral. (2021). Sumisas, agradecidas y obedientes. Representaciones
sociales del personal de salud sobre las usuarias de ginecobstetricia
de un hospital público en México. Maguaré, 35(1), 179-208.
Disponible en: oi: https://doi.org/10.15446/mag.v35n1.96670

Sadler, Michelle. (2020). Despertando las metáforas que dormían en la ciencia. En:
Patrizia Quattrocchi, & Natalia Magnone (Comps.), Violencia
obstétrica en América Latina: conceptualización, experiencias,
medición y estrategias (pp. VII-XXI). Universidad Nacional de
Lanús.

Bibliografía complementaria

Ávila González, Yanina. (2004). Desarmar el modelo mujer= madre. Debate feminista,
30, 35-54.

Daich, Deborah, Pita, María Victoria, & Sirimarco, Mariana. (2007). Configuración de
territorios de violencia y control policial: corporalidades,
emociones y relaciones sociales. Cuadernos de antropología social,
(25), 71-88.

Esteban, Mari Luz. (2006). El estudio de la salud y el género: las ventajas de un enfoque
antropológico y feminista. Salud colectiva, 2, 9-20.

Felitti, Karina, & Abdala, Leila. (2018). El parto humanizado en la Argentina:
activismos, espiritualidades y derechos. En: Georgina Sánchez
Ramírez & Hanna Laako (Eds.), Parterías de Latinoamérica.
Diferentes territorios, mismas batallas (pp. 123- 152). El Colegio
de la Frontera Sur.

Fonseca, Claudia. (2009). Abandono, adoção e anonimato: questões de moralidade
materna suscitadas pelas propostas legais de “parto
anônimo”. Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana,
(1), 30-62.

http://doi.org/10.46652/rgn.v7i34.991
https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2021v31n62/Hernandez
https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2021v31n62/Hernandez
https://doi.org/10.15446/mag.v35n1.96670


Jerez, Celeste. (2023). Huellas de la relación entre activistas del parto y feministas:
Des/encuentros en torno a la maternidad en el Área Metropolitana
de Buenos Aires. Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía,
8(1).

Moncó, Beatriz. (2009). Maternidad ritualizada: un análisis desde la antropología de
género. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 4(3),
357-384.

Núñez, Patricia. (2014). Experiencias en torno al dolor en el parto hospitalario: una
aproximación antropológica. Matronas profesión, 15(2), 43-49.

Rezende, Claudia. (2020). Sentidos da maternidade em narrativas de parto no Rio de
Janeiro. Sociologia & Antropologia, 10, 201-220.

Sesia, Paola. (2020). Violencia obstétrica en México: La consolidación disputada de un
nuevo paradigma. En: Patrizia Quattrocchi, & Natalia Magnone
(Comps.), Violencia obstétrica en América Latina:
conceptualización, experiencias, medición y estrategias (pp. 3-30).
Universidad Nacional de Lanús.

4. Género y configuraciones simbólicas

La dimensión simbólica del concepto de género. El rol de los entramados simbólicos,
las sensibilidades y moralidades en el abordaje de los regímenes sociosexuales. Los
subtextos y significantes generizados en la configuración de comunidades (nacionales,
étnicas, religiosas, etc.). La representación y sexualización de la alteridad.
Los aportes de la antropología de género en el estudio de las religiosidades y
espiritualidades. Problematización de la categoría de agencia. Límites de la
interseccionalidad. Desafíos de la etnografía feminista.

Bibliografía obligatoria

Abu-Lughod, Lila. (2012). Escribir contra la cultura. Andamios, 9 (19), 129-157.
Bozgan, Dilan. (2020). Zilan y la guerra de significantes: Interpretaciones sobre la

inmolación de una militante kurda. Etnografías Contemporáneas, 6(10),
224-259.

Jimeno, Myriam. (2001). Crimen Pasional: con el corazón en tinieblas. Anuário
Antropológico, 26 (1), 191-214.

Mahmood, Saba. (2019). Teoría feminista y el agente social dócil: algunas reflexiones
sobre el renacimiento islámico en Egipto. Papeles del CEIC, vol. 2019/1, (202),
1-31.

Tarducci, Mónica. (2004). Reflexiones de una feminista estudiando mujeres
pentecostales. En Lago, María; Grossi, Miriam, et al. (Coords.)
Interdisciplinaridade em Diálogos de Gênero. Mulheres, pp. 231-244.

Valcarcel, Mayra (2020). “Lavar la Deshonra”: Una aproximación a los femicidios en
nombre del honor. Sociedad Hoy, 27, 57-83.

Valcarcel, Mayra. (2023). Éticas, estéticas y políticas cotidianas en torno a la vestimenta
islámica. El caso de mujeres conversas al islam en Buenos Aires. Revista del
Museo de Antropología, 16(2), 269–284.

Bibliografía complementaria



Abu-Lughod, Lila. (2016). “The Cross-Publics of Ethnography: the case of the ‘Muslim
Woman’”. American Ethnologist, 43(4), 595-608.

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.

Castañeda Salgado, Martha Patricia. (2012). Etnografía feminista. En: Blázquez Graf,
N.; Flores Palacios, F. y Ríos Everardo, M. (Coords.). Investigación feminista.
Epistemología, metodología y representaciones sociales. UNAM, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, pp. 217-238.

Das, Veena. 2008. En la región del rumor. En Sujetos del dolor, agentes de dignidad (F.
Ortega, ed.) (pp. 95-144). Universidad Nacional de Colombia, Pontificia
Universidad Javeriana, Instituto Pensar, pp. 95-144.

García Somoza, Mari Sol. y Valcarcel, Mayra. (2019). Presentación. Ausencias y
recurrencias entre género y religión. En Valcarcel, Mayra y García Somoza, Mari
Sol. (Comps.) Género y Religiosidades. Sentidos y experiencias femeninas de lo
sagrado. Bosque-Ediciones Kula, pp. 9-23.

Martín Casares, Aurelia. (2008). Espacios simbólicos, espacios de género. En:
Antropología del género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales. Ediciones
Cátedra, pp. 19-35, 230-250.

Milsev Santana, Magdalena. (2021). Devenires sexo-genéricos y conversión religiosa en
una iglesia neopentecostal de Montevideo. Descentrada, 5(2), e146. Disponible
en: https://doi.org/10.24215/25457284e146

Sehlikoglu, Sertaç. (2018). Revisited: Muslim Women’s Agency and Feminist
Anthropology of the Middle East. Contemporary Islam, 12(1), 73-92.

Valcarcel, Mayra (2022). Women Embracing Islam in Buenos Aires: Unsubmissive
Femininities on the Move. Journal of Latin American Religions. Disponible en:
https://doi.org/10.1007/s41603-022-00166-6

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

Las clases se desarrollarán de modo virtual y 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.

https://doi.org/10.24215/25457284e146
https://doi.org/10.1007/s41603-022-00166-6

