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PROGRAMA: Programa de Educación Internacional- L.A.S.O.S SERIES

CURSO: Política sexual y activismos en América Latina: historia y presente 

FECHAS: 11 de Febrero al 11 de Marzo
CLASE APERTURA: 18 de Febrero
CLASE DE CIERRE: 11 de Marzo
CANTIDAD DE HORAS TOTALES: 30 hs
CRÉDITOS RECOMENDADOS: 2- 3
LENGUA DE INSTRUCCIÓN: Español

Profesora: Karina Felitti

Resumen

Este curso propone estudiar la política sexual en América Latina desde un enfoque

genealógico que traza relaciones entre las organizaciones de mujeres, feministas y de

diversidad sexual de los años setenta y los movimientos contemporáneos. A partir del

análisis de las características comunes de procesos regionales, las circulaciones

transnacionales y estudios de caso que indagan en las particularidades locales, se plantea

un recorrido sociohistórico sobre momentos significativos de los debates y luchas, las

normativas y políticas públicas, por la autonomía reproductiva, la libertad sexual y una

vida libre de violencias.

Resumen ampliado

En la década de 1970 en América Latina, en un momento de expansión de movimientos

revolucionarios y políticas estatales represivas, surgieron organizaciones feministas y de

liberación homosexual que tradujeron y adaptaron análisis, propuestas y estrategias de los

movimientos de los Estados Unidos y Europa, y produjeron sus propios repertorios en las

resistencias a las dictaduras y el apoyo a proyectos de transformación social y política

radicales. A partir de la década de 1980 los feminismos latinoamericanos y nuevas

organizaciones de diversidad sexual incrementaron su participación en los procesos de la

recuperación de las democracias en el Cono sur, respondieron a los desafíos de la
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epidemia del SIDA, mientras los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos

ganaron espacio en las agendas de los organismos internacionales.

Los años noventa representan un momento de avances de las políticas neoliberales que

tensionaron las posibilidades de alcanzar una justicia de género que tomaba impulso con

leyes de cupos y programas de salud reproductiva. Este fue también el momento de

ONGización de gran parte del feminismo y de la inclusión de algunas de sus militantes

en los gobiernos. Luego de profundas crisis, en los comienzos del siglo XXI, una “Marea

Rosa” –gobiernos ubicados a la izquierda del arco político que comenzaron a extenderse

en la Región– sancionó nuevas normativas que reconocieron derechos sexuales y

reproductivos. Estos avances, impulsados y sostenidos por los movimientos feministas y

LGBTTIQ locales, en alianza con redes transnacionales y otros movimientos sociales y

de derechos humanos, han enfrentado resistencias conservadoras organizadas en torno a

la denuncia de la “ideología de género”. Enlazada con una agenda feminista transnacional

y las particularidades latinoamericanas, la cuestión de la violencia de género y los abusos

sexuales, junto con las discusiones sobre punitivismos, conforman uno de los temas de

debate más convocantes y controversiales en la actualidad.

La mirada genealógica que se propone invita a indagar en las relaciones entre el pañuelo

blanco de las Madres de Plaza de Mayo y el verde que simboliza la demanda por el aborto

legal y que expresa la popularización de los feminismos. Asimismo, vincula los discursos

de la revolución sexual de los años sesenta y setenta y las luchas más recientes por el

matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento legal de la identidad de

género auto percibida, y las luchas contra la violencia estatal y la violencia de género, a

fin de analizar los cambios en las agendas de trabajo, las estrategias de intervención

pública y las coyunturas políticas.

Objetivos

▪ Presentar herramientas para un abordaje genealógico de las luchas feministas en

América Latina y sus herencias políticas desde los años 70s hasta la conformación

de la Marea Verde.

▪ Situar las principales normativas y políticas públicas en cuestiones de derechos

sexuales y reproductivos en América Latina en un contexto histórico de largo
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plazo desde los años sesenta hasta las transformaciones introducidas a principios

del siglo XXI.

▪ Analizar las estrategias de acción política de los movimientos socio sexuales (de

mujeres, feministas, LGBTTIQ) en tres temas: aborto legal, matrimonio

igualitario y reconocimiento de la identidad de género autopercibida.

▪ Identificar las resistencias al reconocimiento de los derechos sexuales y

reproductivos y presentar los principales componentes de los movimientos anti

género en la Región

▪ Introducir algunos de los debates en torno a la violencia de género, el punitivismo

y las propuestas feministas alternativas

Metodología de trabajo

Este curso está formado por 4 módulos. Está prevista la participación de una persona

especialista como conferencista invitadx así como la realización 1 foro de intercambio

semanal en el aula virtual. Además de la bibliografía obligatoria y sugerida – artículos en

revistas indexadas y capítulos de libros académicos– cada módulo cuenta con otros

recursos como entrevistas en la prensa, podcast, temas musicales, películas, avisos

publicitarios y artículos periodísticos.

Calificación final

La participación en todos los foros del curso, en las fechas previstas, es condición

necesaria para mantener la regularidad de la cursada.

La nota de aprobación corresponde a la entrega de una monografía que tiene los siguientes

requisitos:

1. Norma de citación APA 6ta Edición.

2. No exceder las 10 páginas incluyendo la bibliografía.

3. Formato tipográfico: Times New Roman tamaño 12, Interlineado 1,5; márgenes 2,5 en

todos los lados. Tamaño de la hoja A4

Contenidos

Módulo 1. Genealogías feministas latinoamericanas
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Introducción a los estudios de género y sexualidad: acuerdos y debates. Los aportes de la

interseccionalidad. Historia, sexualidad y política en América Latina del siglo XX:

momentos clave. Genealogías feministas del Sur. Definir los feminismos. Los estudios

trans en América Latina.

Bibliografía obligatoria

Viveros Vigoya, Mara (2020”, “Los colores del antirracismo (en Améfrica

Ladina)”, Revista de Sexualidad, Salud y Sociedad, 36: 19-34.

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/56869

Pecheny, Mario y De la Dehesa, Rafael (2009), “Sexualidades y políticas en

América Latina: un esbozo para la discusión”, Diálogo Latinoamericano sobre

sexualidad y geopolítica, Río de Janeiro.

http://www.sxpolitics.org/wp-content/uploads/2009/10/sexualidades-y-politicas-en-america-latina-rafael-

de-la-dehesa-y-mario-pecheny.pdf

Ciriza, Alejandra (2015), “Construir genealogías feministas desde el Sur:

encrucijadas y tensiones”, Millcayac. Revista Digital De Ciencias Sociales, 2(3): 83–104.

https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/article/view/523

Bibliografía sugerida

Jelin, Elizabeth (2014), “Desigualdades de clase, género y etnicidad/raza:

realidades históricas, aproximaciones, analíticas”, Ensambles, 1, 1: 11-36.

http://www.revistaensambles.com.ar/ojs-2.4.1/index.php/ensambles/article/view/27

Lugones, María (2008), “Colonialidad y Género”, Tabula Rasa, 9: 73-102.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

24892008000200006&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Millán, Mónica (2019), “Genealogías descolonizantes en los feminismos

emergentes: el impacto de las mujeres zapatistas”, Revista Punto Género, 11, pp. 18-33.

https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/article/view/53876

Molyneaux, Maxime (2010), “Justicia de género, Ciudadanía y diferencia en

América Latina”, Studia histórica. Historia contemporánea, 28: 181-211.

https://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/8049/8711

Scott, Joan W (2011), “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?”, La

manzana de la discordia, 6, 1: 95-101.
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https://manzanadiscordia.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/article/view/1514

Stolcke, Verena (2000), “¿Es el sexo para el género lo que la raza para la

etnicidad... y la naturaleza para la sociedad?”, Política y Cultura, 14: 25-60.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701403

Viveros Vigoya, Mara (2016), “La interseccionalidad: una aproximación situada

a la dominación”, Debate Feminista, 52: 1-17.

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/2077

Entrevistas

Radi. Blas (2020). El desarrollo de los estudios trans. Universidad Andina Simón

Bolivar, Ecuador.

https://www.youtube.com/watch?v=go67wvdcdR0

Cátedra Libre Estudios Trans, Universidad de Buenos Aires (2020). Proyecto

“Corriendo la voz”.
https://www.youtube.com/c/estudiostransuba

Módulo 2. Historias e itinerarios de militancias

Política y vida cotidiana en los años 70s en el Conosur. Los movimientos de mujeres en

las luchas por el restablecimiento de las democracias: las Madres de la Plaza de Mayo.

Feminismos de la segunda ola: circulaciones entre los Estados Unidos, Francia y América

Latina. Movimientos de liberación homosexual en América Latina. Archivos de la

Memoria Trans.

Bibliografía obligatoria

Caro Romero, Felipe Cesar Camilo y Simonetto, Patricio (2019), “Sexualidades

radicales: los Movimientos de Liberación Homosexual en América Latina (1967-

1989)” Izquierdas, (46): 65-85.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492019000200065

Zarco, Abril (2011), “Maternalismo, identidad colectiva y participación política:

las Madres de Plaza de Mayo”, Punto Género, 1: 229-247.

https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/article/view/16883

Felitti, Karina (2015), “Traduciendo prácticas, tejiendo redes, cruzando fronteras.
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Itinerarios del feminismo argentino de los ‘70s”, Cadernos Pagu, 44: 229-260.

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332015000100229&script=sci_abstract&tlng=es

Bibliografía sugerida

Borland, Elizabeth (2006), “Las Madres de Plaza de Mayo en la era neoliberal:

ampliando objetivos para unir el pasado, el presente y el futuro”, Colombia Internacional,

63: 128-147.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-56122006000100007&script=sci_abstract&tlng=es

Cosse, Isabella (2017), “Infidelidades: moral, revolución y sexualidad en las

organizaciones de la izquierda armada en la Argentina de los años 70”, Prácticas de

oficio, 1 (19): 1-22.

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/76945

De la Dehesa, Rafael (2007). “El sexo y la revolución: la liberación lésbico-gay y

la izquierda partidaria en Brasil”, Estudios Sociales, 28, pp. 44-55.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2007000300003

Insausti, Santiago Joaquín (2018), “Un pasado a imagen y semejanza:

recuperación y negación de los testimonios maricas en la constitución de la memoria

gay”, Prácticas de oficio, 2 (21): 24-35.

https://static.ides.org.ar/archivo/www/2012/04/4-INSAUSTI.pdf

Jelin, Elizabeth (2011), “Subjetividad y esfera pública: el género y los sentidos de

familia en las memorias de la represión”, Política y Sociedad, Vol. 48, n. 3, pp. 555-569.

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/36420

Richard, Nelly (2001), “La problemática del feminismo en los años de la

transición en Chile”, Estudios Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones

sociales en tiempos de globalización, Buenos Aires, CLACSO: 227-239.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100914035407/15richard.pdf

Material audiovisual

Archivo de la Memoria Trans (2021). Valijas (cap. 1), Canal Encuentro, mayo.

https://www.youtube.com/watch?v=NJDgZiQThdk

Archivo de la Memoria Trans (2021). Plumas (cap. 2), Canal Encuentro, mayo.

https://www.youtube.com/watch?v=NNtjQu1DheU
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Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (2015) Relatos de mujer: “Mujeres

Militantes, sueños de revolución”. Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=-5bFPn9YQVw

Módulo 3. Normativas y políticas públicas hacia la justicia de género

De la planificación familiar al paradigma de la justicia reproductiva. La Marea Rosa en

América Latina. Resistencias seculares y religiosas. Movimientos anti género

contemporáneos. Normativas sobre aborto en Argentina, México, Uruguay y Ecuador. El

matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, Colombia, México y Uruguay.

La ley de identidad de género en Argentina y Bolivia.

Bibliografía

Correa Sonia (2018), “Entrevista de María Alicia Gutiérrez. Significante

vacío: ideología de género, conceptualizaciones y estrategias”, Revista Observatorio

Latinoamericano y Caribeño, OLAC, 2: 107-113.

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/3191

Felitti, Karina (2009), “Derechos reproductivos y políticas demográficas en

América Latina”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 35: 55-66.

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/375

Friedman, Elisabeth Jay y Tabbush, Constanza (2020), “Introducción. Disputas en

la marea rosa: una mirada desde el género y la sexualidad”, en Friedman, Elisabeth Jay

[et al.] Género, sexualidad e izquierdas latinoamericanas: el reclamo de derechos

durante la marea rosa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO: 19-69.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200610052155/Genero-sexualidad-izquierda.pdf

Bibliografía sugerida

Absi, Pascale (2019), “El género sin sexo ni derechos: la Ley de Identidad de

Género en Bolivia”, Debate Feminista, 59.

https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2020.59.02

Arocena, Felipe y Aguiar, Sebastián (2017), “Tres leyes innovadoras en Uruguay:

Aborto, matrimonio homosexual y regulación de la marihuana”, Revista de Ciencias

Sociales, 30(40): 43-62.
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http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-

55382017000100003&lng=es&tlng=es.

Botero Urquijo, Diego (2018), “Matrimonio igualitario en clave de derechos, un

acercamiento al debate en América Latina a partir de la secularización de la sociedad”,

Revista Latinoamericana de Bioética, 18(35-2): 11-32.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1657-

47022018000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=es

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/3191

Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA/CHIRAPAQ Centro de

Culturas Indígenas del Perú (2018), Recomendaciones del Foro Permanente sobre salud

sexual y reproductiva y la violencia contra mujeres indígenas. Avances y desafíos. Nueva

York.

https://www.unfpa.org/es/publications/recomendaciones-del-foro-permanente-sobre-salud-sexual-y-

reproductiva-y-la-violencia

Gallego Montes, Gabriel y Vasco Alzate, José Fernando (2018), “Vida doméstica

en parejas del mismo sexo en ciudad de México y el Eje Cafetero colombiano”, Notas de

Población, 44 (105): 85-105.

DOI: https://doi.org/10.18356/c808dcaf-es

Principios de Yogyakarta (2007). Principios sobre la aplicación de la legislación

internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad

de género.

https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/

Material audiovisual

Correa, Sonia (2019). “Ideología de género”, CREA, 6 de junio.

En inglés y en castellano (seleccionar idioma en la configuración)

https://www.youtube.com/watch?v=QhvHDCH-t5A&feature=youtu.be

Artículos periodísticos

Efeminista (2021), “La Corte Constitucional de Ecuador despenaliza el aborto por

violación”, Efeminista, 29 de abril.

https://www.efeminista.com/aborto-violacion-ecuador/



9

Rosales Zeiger, Carolina (2020), “13 años de legalidad: cómo es el aborto

voluntario en México”, Latfem, 27 de diciembre.

https://latfem.org/13-anos-de-legalidad-como-es-el-aborto-voluntario-en-mexico/

Módulo 4. Feminismos contemporáneos: debates actuales

Feminismos latinoamericanos contemporáneos. Postfeminismo e industria cultural.

Conexiones entre lo local y lo global: Ni Una Menos y #Me Too. El pañuelo verde: un

símbolo transnacional. La violencia de género en la agenda feminista. Punitivismos y

alternativas feministas.

Bibliografía

Alvarez, Sonia (2019), “Feminismos en Movimiento, Feminismos en Protesta”,

Revista Punto Género, 11, pp. 73-102.

https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/article/view/53881

Felitti, Karina y Ramírez Morales, María del Rosario (2020), “Pañuelos verdes

por el aborto legal: historia, significados y circulaciones en Argentina y México”,

Encartes, 5, pp. 110-145.

https://encartes.mx/felitti-ramirez-panuelos-verdes-aborto-argentina-mexico/

Giraldo, Isis (2019), “Posfeminismo / Genealogía, geografía y contornos de un

concepto”, Debate Feminista, 59: 1-30.

https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2020.59.01

Gago, Verónica (2019), “Cartografiar la contraofensiva: el espectro del

feminismo”, Nueva Sociedad, 282, julio-agosto.

https://nuso.org/articulo/cartografiar-la-contraofensiva-el-espectro-del-feminismo/

Bibliografía de referencia

Bernstein, Elizabeth (2014), “¿Las políticas carcelarias representan la justicia de

género? La trata de mujeres y los circuitos neoliberales del crimen, el sexo y los

derechos”, Debate Feminista, 50: 280-320.

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1168

Motterle, Livia (2020), “Somos guapas, somos listas, somos putas feministas:

encarnando prácticas disidentes con las Putas Indignadas de Barcelona”, Debate

Feminista, 60: 154-177.
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https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2020.60.07

Trebisacce Marchand, Catalina (2020), “Un nacimiento situado para la violencia

de género. Indagaciones sobre la militancia feminista porteña de los años 80”,

Anacronismo e Irrupción, 10 (18): 118-138.

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/5258

Entrevistas

Pérez, Moira (2021), Entrevista. Por qué el punitivismo no es la respuesta, Página

12, 23 de abril. https://www.pagina12.com.ar/336846-por-que-el-punitivismo-no-es-la-respuesta

Podcast

Angilletta, Florencia (2021), “Debemos cuidarnos de tener la imaginación política

de una vida sin conflicto”, Revista Hiedra, 20 de abril.

https://revistahiedra.cl/hiedrafm/florencia-angilletta-debemos-cuidarnos-de-tener-la-imaginacion-politica-

de-una-vida-sin-conflicto/

Material audiovisual

Fraser, Nancy. Entrevista (2017). Qué es el feminismo del 99 %, La Izquierda

Diario, March 3

https://www.youtube.com/watch?v=BlLwkPcmYuI
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Karina Felitti es Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña 
como investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de la Argentina (CONICET) en el Instituto de Investigaciones en Estudios de 
Género (IIEGE) de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación abarcan 
la historia de las mujeres y de las sexualidades en la Argentina; derechos sexuales y 
reproductivos en América Latina y las articulaciones entre religión, espiritualidad, 
sexualidad y política. También se desempeña como capacitadora en programas públicos 
de formación docente sobre Educación Sexual Integral. Es autora de varios artículos, 
capítulos y libros, entre ellos La revolución de la píldora. Sexualidad y política en la 
Argentina de los sesenta (Edhasa, 2012), además de coordinadora de Madre no hay una 
sola. Experiencias de maternidad en la Argentina (Ciccus, 2012); Enseñar y aprender en 
contextos interculturales. Saberes, herramientas y experiencias de educación 
internacional (Miño y Dávila, 2018, con Andrea Rizzotti); Diversidad, sexualidades y 
creencias. Cuerpo y derechos en el mundo contemporáneo (Prometeo/Colegio 
Mexiquense, 2015, con Daniel Gutierrez Martínez), entre otros títulos. Sus trabajos se 
encuentran disponibles en https://uba.academia.edu/KarinaFelitti




