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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del programa parte de la inquietud por realizar aportes a los debates acerca de la 

interseccionalidad y su potencial analítico, ético y político como herramienta para la comprensión 

de las violencias, opresiones y desigualdades que atraviesan lxs sujetxs, así como para su 

transformación social. El abordaje de dicha perspectiva será a partir de la reflexión sobre la 

experiencia de los distintos activismos  así como del diseño e implementación de procesos de 

intervención social.  

Para el desarrollo de los distintos nudos problemáticos se propone el recorrido de tres módulos: el 

primero, dedicado al análisis de las intersecciones sexo/género, clase y raza/etnía en la genealogía 

feminista; un segundo módulo, destinado a los debates teórico-metodológicos acerca de las 

perspectivas o enfoques interseccionales transfeministas, antiespecistas y desde las teorías crip-

queer/cuir; y, por último, un módulo que propone una revisión crítica de las iniciativas de los 

activismos y los procesos de intervención social, a partir de las perspectivas analizadas.  

La metodología de trabajo constará de exposiciones teóricas e instancias prácticas, enfatizando, 

tanto en la bibliografía como en las clases, los nudos problemáticos planteados y las experiencias y 

saberes desde las que parten lxs estudiantes. 

El régimen de evaluación y promoción implicará dos trabajos grupales que pretenden que lxs 

estudiantxs puedan dar cuenta del recorrido lector realizado en clave de problematización de los 

textos y temas abordados.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los debates acerca de la interseccionalidad constituyen una de las contribuciones feministas más 

significativas de las últimas décadas. Sus aportes para el análisis situado de las dinámicas del 

capitalismo en sus articulaciones con el colonialismo y el patriarcado cisheteronormado han sido 

ampliamente destacados. A nivel global y regional, su pregnancia desborda los propios feminismos 

y alcanza espacios ligados a la academia, los activismos, las políticas públicas y los lineamientos de 

organismos internacionales. Nutridas en una doble filiación teórico-política anclada en los 



2 

 

feminismos negros y las teorías posestructuralistas, así como en el recupero de una larga genealogía 

feminista preocupada por la articulación de la dominación de género con otras dominaciones, las 

perspectivas interseccionales muestran variados usos y (re)apropiaciones, que retienen con 

diferencial gravitación el potencial político transformador con que fuera acuñado el concepto en el 

seno del feminismo negro. 

De ese modo, conocer los antecedentes y contenidos de los debates interseccionales se vuelve clave 

ineludible para comprender los fundamentos y  alcances de cualquier intervención que pretenda 

enfrentar situaciones de desigualdades múltiples, en las que confluyan discriminaciones y violencias 

ligadas a los posicionamientos de lxs sujetxs en variados regímenes de opresión. ¿Qué categorías de 

opresión contemplar en la construcción de un diagnóstico de situación y diseño de una estrategia de 

intervención? ¿Cómo concebir sus articulaciones-ensamblajes-fusiones? ¿Cómo enfrentar la 

interseccionalidad de desigualdades atendiendo a sus expresiones en los dominios macro y 

microsociales? ¿Cuáles son los umbrales y las posibilidades de los activismos y sus alianzas en 

estas luchas? ¿Qué contraofensivas se suscitan?. Y, concomitantemente, ¿Qué interpelaciones al/lxs 

sujetx/s del feminismo, sus políticas de representación y sus agendas traen las propuestas 

interseccionales? Encontramos pistas para tensionar y analizar estos interrogantes en los diálogos 

entre los feminismos interseccionales, los transfeminismos, las teorías crip-queer/cuir y los 

feminismos antiespecistas. Esos diálogos reactualizan los nexos igualdad-diferencias-desigualdades 

posibilitando su análisis en contextos y sujetxs situados. En este sentido, la propuesta se orienta al 

análisis de algunas experiencias concretas de activismos e intervenciones ante el continuum de 

violencias para dar cuenta de las formas concretas en las que se encarnan las perspectivas 

interseccionales en acciones de desobediencia y resistencia, permitiéndonos visualizar sus 

potencias, limitaciones y desafíos en los procesos que persiguen la transformación social. Por ello 

entendemos que activan líneas de exploración y derivas de intervención que resultan auspiciosas.   

En lo que la formación disciplinar respecta, las perspectivas interseccionales constituyen una 

valiosa herramienta que cualifica la intervención en los variados espacios de inserción ocupacional, 

por lo que se convierte en contenido curricular específico de interés para los planes de estudio. En 

esta línea, la propuesta de la materia promueve la adquisición de habilidades para analizar 

críticamente intervenciones y activismos en clave interseccional, así como de competencias para 

incluir la perspectiva en los procesos de intervención en los que el Trabajo Social se involucra. 

 

MODALIDAD DE CURSADA Y CARGA HORARIA  

Modalidad virtual. Cuatro horas semanales (miércoles de 17 a 21). 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo general: 

Aportar a la construcción de competencias analíticas que contemplen la  interseccionalidad de 

desigualdades y opresiones en la reflexión sobre los activismos y  los procesos de intervención 

social. 
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Objetivos específicos: 

Propiciar en lxs cursantes: 

-El acercamiento a las genealogías feministas y sus discusiones, categorías de análisis y aportes a 

la comprensión de la interseccionalidad de opresiones, violencias y desigualdades. 

-El reconocimiento del potencial analítico, ético y político de la perspectiva interseccional como 

herramienta para la transformación social. 

-La identificación de las intersecciones género-clase-raza/etnia para una revisión crítica de 

estrategias de intervención e iniciativas de activismos. 

-La adquisición de herramientas y habilidades para transversalizar la perspectiva interseccional en 

diversos ámbitos de inserción profesional. 

 

CONTENIDOS DESGLOSADOS POR MÓDULO 

Módulo I: La interseccionalidad de opresiones, violencias y desigualdades en la genealogía 

feminista: un recorrido posible 

1.1 Discusiones en el campo de los feminismos. Algunas categorías clave: sistema sexo-género, 

roles, mandatos y normatividades de género, patriarcado y contrato sexual. El género como 

articulador de relaciones de poder. 

1.2 Los debates género-clase/patriarcado-capitalismo. Interlocuciones entre  feminismos y 

marxismos. El patriarcado del salario. 

1.3 El giro posestructuralista: desestabilización de los binarismos varón/mujer- 

masculino/femenino y la proliferación de la diversidad. La puesta en cuestión de la 

heteronormatividad. Género, sexualidad y performatividad.  

1.4  El giro pos/decolonial: género, colonialismo e imperialismo. La crítica a la visión norcéntrica 

y ahistórica del patriarcado. El sistema moderno colonial de género. Las intersecciones género-

clase-raza/etnia.  

1.5 Intersecciones patriarcado-capitalismo-colonialidad en los feminismos en América Latina y 

las expresiones actuales del feminismo popular en la región. 

 

Módulo II: Algunos debates transfeministas e interseccionales 

2.1 Tensiones y desafíos teórico-metodológicos de la interseccionalidad. 

2.2 Transfeminismos: las discusiones en torno al alcance de “lo trans”. 

2.3 Antiespecismo: ¿nada más queer que la naturaleza? 

2.4 Teorías crip-queer/cuir 
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Módulo III: La pregnancia de los debates transfeministas interseccionales en los activismos e 

intervenciones: performatividades, potencias, limitaciones y desafíos   

3.1 Corporalidades, performance y protesta: el cuerpo como territorio político y las rupturas 

con las normatividades corporales.  

3.2 Activismos ante el continuum de violencias contra las corporalidades 

racializadas/etnizadas/migradas y disidentes  

3.3 Identidades feminizadas como destinatarias privilegiadas de la colonización financiera. 

Desobediencias financieras y resistencias desde los territorios. 

3.4 Contraofensivas neoconservadoras: el caso de los feminacionalismos y los 

homonacionalismos 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

La materia integrará instancias de exposición teórica y de realización de diversas actividades 

prácticas. Las exposiciones teóricas  presentarán, contextualizarán y pondrán en discusión los 

principales conceptos de cada módulo. Serán acompañadas de presentaciones que sintetizarán los 

nudos conceptuales de la bibliografía de cada clase e incluirán distintos recursos, con el fin de 

potenciar los debates y reflexiones colectivas sobre los contenidos expuestos.  

Las actividades serán propuestas secuencialmente y apuntarán a la aplicación de los contenidos 

abordados en cada módulo, utilizando para esto diversos recursos: notas periodísticas, entrevistas, 

documentos de políticas públicas y programas sociales, iniciativas/proyectos de organizaciones 

sociales, expresiones de activismos con distintos soportes, entre otros. Las consignas de dichas 

actividades serán publicadas a través del foro del campus virtual o enviadas por mail para ser 

resueltas en forma individual.   

Se dará especial énfasis a orientar el recorrido lector de la bibliografía a partir de criterios y 

priorizaciones de lectura de acuerdo a los saberes y experiencias previas de lxs estudiantes. 

Al concluir cada módulo, se destinará un momento especial a la recapitulación y síntesis de los 

contenidos abordados, a partir de la construcción colectiva de un mapa conceptual.  

 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La materia seguirá el régimen de promoción y contemplará dos instancias de evaluación, ambas 

escritas y realizadas en pequeños grupos, así como actividades en el aula virtual. La materia se 

promociona obteniendo un promedio de 7 o más puntos entre ambas evaluaciones grupales y 

completando en tiempo y forma cuatro actividades individuales propuestas en los foros del aula 

virtual. 


