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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.  
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 
abordará también, desde una perspectiva antropológica feminista, el concepto de 
sexualidad. Finalmente, interesa atender a las contribuciones actuales de la antropología 
feminista en problemáticas relevantes tales como el parentesco y las creencias 
religiosas. 
 
1.- El impacto de los feminismos en la Antropología  
La Antropología en tiempos sufragistas: evolucionismo, teorías del parentesco y 
situación de las mujeres. Expansión colonial y las mujeres antropólogas del siglo XIX y 
primeras décadas del siglo XX. La consolidación de la disciplina y los aportes de las 
mujeres de la escuela “boasiana”. 
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. Antropologías feministas latinoamericanas: genealogías y problemáticas. 
 
Bibliografía obligatoria: 
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. 

Daich, Deborah (comp.) 2014. I Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista. 
Buenos Aires, Librería de Mujeres Editora 

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). 
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. 

Stolcke, Verena. 2004. La mujer es puro cuento. La cultura del género. En Revista 
Estudos Feministas, 12 (2).  

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 

Viveros Vigoya, Mara. 2017. La antropología colombiana, el género y el feminismo. 
Maguaré, vol.31, n°2 

 
Bibliografía complementaria: 
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. 
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. 
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.  
Sardenberg, Cecilia. 2014. Revisitando o campo: autocrítica de uma antropologa 

feminista. Mora 20. 
 
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 
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 

Insausti, Santiago Joaquín 2011. Selva, plumas y desconche: Un análisis de las 
performances masculinas de la feminidad entre las locas del Tigre durante la 
década del ochenta. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad, 3(7), 29-42. 

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. Feminismo y antropología del parentesco 

 
El discurso sobre la familia como herramienta teórica y política. Visiones tradicionales 
y críticas. El impacto del feminismo en los Estudios de Parentesco: la cuestión del poder 
en las relaciones íntimas. Las demandas de los colectivos de la diversidad sexual. 
Antropología de la adopción. Nuevas tecnologías reproductivas. Sangre como metáfora 
y metonimia de la identidad. Usos políticos, institucionales y sociales del parentesco 
biogenético. Partos clandestinos: La apropiación de niñas/os por el Estado terrorista. 
 
Bibliografía obligatoria 
 

Bestard, Joan. 2009. Los hechos de la reproducción asistida: entre el esencialismo 
biológico y el constructivismo social. En Revista de Antropología Social. Nº18. 

Blackwood, Evelyn. 2005 “Wedding Bell Blues: matrimonio, hombres perdidos y 
sinsentidos matrifocales”. En American Ethnologist, Vol 32, Nº1. (Trad. 
Federico Yamamoto) 

Fonseca, Claudia. 2008. Homoparentalidade: novas luzes sobre o parentesco. Estudos 
Feministas 16 (3).  

Gil Gregorio, Carmen y Herminia Gonzálvez Torralbo. 2012. Las articulaciones entre 
género y parentesco en el contexto migratorio: más allá de la maternidad 
transnacional. Ankulegi 16. 

Hautaniemi, Petri. 2007. Conectando famílias de construções genéticas: testes de DNA 
na reunificação da família somali na Finlandia. Cadernos Pagu (29) 

Pena, Mariela. 2012. “Parejas del mismo sexo, parentalidad y adopción. El marco 
heteronormativo en el debate actual”. En: Temas de Mujeres. N° 8. En 
http://www.filo.unt.edu.ar/rev/temas/num8.htm  
Pichardo Galán, Jose I. 2009. “Homo(sexualidad) y familia: cambios y 
continuidades al inicio del tercer milenio”. En Política y Sociedad, 2009, Vol. 46 
Núm. 1 y 2. 

Regueiro, Sabina. (5-8 de agosto de 2008). Inscripciones como hijos propios: 
construcción  de identidad y parentesco de niños desaparecidos [Ponencia en 
actas]. IX Congreso Argentino de Antropología Social, Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Misiones, Argentina 

Regueiro, Sabina A. 2010. Análisis genético para la identificación de niños apropiados: 
construcción política y científica de la “naturaleza” y el parentesco. Estudos 
Feministas (18):1. 

Tarducci, Monica. 2011. La adopción. Una aproximación desde la antropología del 
parentesco. Buenos Aires, Librería de Mujeres Editoras. 

Tarducci, Mónica. 2013. “Adopción y parentesco desde la antropología feminista”. En 
La Ventana. Revista de Estudios de Género. Nº 37. 

 
Bibliografía complementaria 

Collier, J., Rosaldo, M. y Yanagisako, S. 1997. “¿Existe una familia? Nuevas 
perspectivas en antropología. En: Lancaster y di Leonardo (comps) The Gender 
Sexuality Reader, London: Routledge. Traducción de Miranda González.  

Carsten Janet. 2007 El Saber Constitutivo: Rastreando las Trayectorias de la 
Información en los Nuevos Contextos de Relacionalidad. En Anthropological 
Quarterly  80 (2)    

Fonseca, Claudia. 1998. Caminos de adopción. Buenos Aires, EUDEBA. 
Fonseca, Claudia. 2004. “Paternidade brasileira na era do DNA: a certeza que pariu a 

duvida”. En: QuAderns-e, Publicación del Institut Català d'Antropologia, Nº 04. 



Regueiro, Sabina. 2014. Entre brigadas policiales, casas cuna y juzgados: circuitos 
institucionales, categorías jurídicas y parentescos de niños/as apropiados/as. En 
Revista de Antropología, 57 (2) 

Regueiro, Sabina. (2015). “Subversivas": "Malas madres" y familias "desnaturalizadas”. 
cadernos pagu, (44), 423-452. 

Strathern, Marilyn. Necessidade de pais, necessidade de maes. Estudos Feministas, Vol. 
3 Nº 2.  

Théry, Irene. 2009. El anonimato en las donaciones de engendramiento: filiación e 
identidad narrativa infantil en tiempos de descasamiento. Revista de 
Antropología Social 18. 

Yngvesson, Bárbara. 2007. Parentesco reconfigurado no espaço da adopção. Cadernos 
Pagu (29) 

 
 
4.  Aportes de la antropología feminista al estudio de la reproducción y la 
maternidad. El caso de la violencia obstétrica 
 

Maternidad y cuidado desde un punto de vista transcultural. Aportes de la antropología 
feminista al estudio de la reproducción, la maternidad y los cuidados.  
Maternalización social de las mujeres y regulación institucional de la maternidad. 
Mandatos de género, esencialismos y violencias vinculados a la moralidad materna. 
Producción social e institucional de la maternidad en el ámbito gineco-obstétrico. 
Activismos en la politización del parto. Feminismos, derechos y crítica de la violencia 
obstétrica.  El parto como objeto de consumo. 
 

Bibliografía obligatoria  

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

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. 

Daich, Deborah. 2008. “Buena Madre. El imaginario maternal en la tramitación judicial 
del infanticidio”. En: Tarducci, M. (organizadora). Maternidades del siglo XXI. 
Buenos Aires, Espacio Editorial.  

 
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. 
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). 

Magnone Alemán, Natalia. 2024. Intervencionismo obstétrico y maternalización de las 
mujeres en la atención del parto en Uruguay, 1920-1940. História, 
Ciências, Saúde-Manguinhos, 31, e2024025. 

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  

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

Palomar Verea, Cristina. 2005. “Maternidad: Historia y Cultura” En: La Ventana 22 
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. 

Tabbush, Constanza y Gentile, Florencia. 2014. “Madres transgresoras y bebés 
“tumberos”: la regulación de la maternidad y la crianza tras las rejas”. En: 
Tarducci, Mónica (comp.) Feminismo, Lesbianismo y Maternidad en Argentina. 
Buenos Aires: Librería de Mujeres Editoras. 

Vergara, Florencia, & Rivera, Juan. 2022. El parto como objeto de consumo. De 
violencia obstétrica a oferta de nuevos modelos de parto en 
Santiago de Chile. Religación: Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 7(34), 21. 

 

Bibliografía complementaria  

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. 

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.  

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  

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. 

Rezende, Claudia. 2022. Políticas de salud, confianza y afecto en las narrativas de parto. 
Sexualidad, Salud y Sociedad, (38). 

 
 
5. 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, 

https://doi.org/10.15446/mag.v35n1.96670
http://doi.org/10.46652/rgn.v7i34.991


étnicas, religiosas, etc.). Símbolos, sentidos y espacio público. 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. 
 Álvarez Litke, Martín. 2023. Ciudadanas del potrero. Los sentidos generizados de lo 

público en el fútbol feminista de la Villa 3. Runa, 44(2), 69-84 
Bozgan, Dilan. 2020. Zilan y la guerra de significantes: Interpretaciones sobre la 

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

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.  

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.  

Sabido Ramos, Olga. 2020. La proximidad sensible y el género en las grandes urbes: 
una perspectiva sensorial. Estudios sociológicos, 38(112), 201-231. 

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. 2005. La interpretación de la(s) cultura(s) después de la televisión. 

Etnografías Contemporáneas, 1(1), 52-92. 
Abu-Lughod, Lila. 2016. The Cross-Publics of Ethnography: the case of the ‘Muslim 

Woman’. American Ethnologist, 43(4), 595-608.  
Barán Attias, Taly. 2019. Víctimas de violencia sexual: construcción de comunidades 

de creyentes y acceso a la(s) justicia(s). Século XXI: Revista de Ciências Sociais, 
9 (2), 415-445. 

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.  

Felitti, Karina. 2021. Brujas feministas: construcciones de un símbolo cultural en la 
Argentina de la marea verde. En: De la Torre, R. y Semán, P. (Eds.) Religiones y 
espacios públicos en América Latina. CLACSO-CALAS, pp. 543-568. 

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.  

Héritier-Augé, Françoise. 1991[1984]. La sangre de los guerreros y la sangre de las 
mujeres. Alteridades, 1(2), 92-102. 

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 

 Puar, Jasbir. 2020. I would rather be a cyborg than a goddess: Becoming-intersectional 
in assemblage theory. Feminist Theory Reader.  Routledge, pp. 405-415. 

Rosaldo, Michelle 2021. Uso y abuso de la antropología: reflexiones sobre el feminismo 
y la comprensión intercultural. Revista de Ciencias Antropológicas, 28 (82), 19-
60.  

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 

Yegenoglu, Meyda. 1998. Sartorial fabric-ations: The enlightenment and western 
feminism. Colonial Fantasies: Towards a feminist reading of Orientalism. 
Cambridge University Press. pp. 95-120. 

 
Modalidad docente  
Las clases se desarrollarán en la modalidad de presencialidad plena, 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 final que versará 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 final.  
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