
 

Ejes temáticos  

I Seminario Internacional Género en Disputa 

 

1 Feminismos negros: diálogos transnacionales sobre género, raza y sexualidad 

 

Coordinadoras: Yarlenis Malfran, Regimeire Maciel y Luana Maria de Lima Oliveira 

 

Hoy en día, a menudo vemos disputas entre los feminismos negros del Norte y del Sur global. 

Uno de los puntos que se ha posicionado en el epicentro de esas disputas es la 

interseccionalidad, para algunas perspectivas ya presente en el pensamiento de Lélia 

Gonzalez, aunque formulada teóricamente por Kimberlé Crenshaw. Aunque no haya 

consenso sobre esta disputa, destaca la intensificación de los debates feministas negros, sus 

posibilidades de intercambio y diálogo. En este sentido, es fundamental una pregunta como: 

¿cuáles son las posibles conexiones entre los feminismos negros del Norte y del Sur global? 

Comprender estos vínculos es el objetivo de este eje/tema. Los feminismos negros han ido 

ampliando su léxico teórico y político más allá de la interseccionalidad, proponiendo nuevos 

dispositivos analíticos para abordar cuestiones de justicia social en diversos contextos. Son 

notables los esfuerzos de las feministas negras de América Latina y el Caribe por desarrollar 

análisis sobre el racismo, las políticas sexuales, las desigualdades de género y el colonialismo 

en nuestros territorios. Lélia Gonzalez, al comprender las similitudes que nos atraviesan 

como países colonizados, nos invita a pensar en un feminismo negro para el «Améfrica 

Ladina». Feministas negras como Aurora Vergara reclaman un feminismo afrodiaspórico 

como agenda emergente para el feminismo negro en Colombia. El propósito de este 

«eje/tema» es acoger esos análisis a través del diálogo con investigaciones, producciones 

intelectuales y articulaciones políticas desde esta perspectiva. 

 

2 Comunicación, Feminismos y Género 

 

Coordinadoras: Kareen Terenzzo, Natália Blanco, Bianca Pessoa, Eldra La Fonte 

 



 

Albuquerque de Carvalho, Isabel Franca y Luciana Xavier 

 

Anclado en los estudios feministas y de género, y en las prácticas feministas, el eje 

«Comunicación y Feminismos» incluye reflexiones, discusiones teóricas, investigaciones 

empíricas y metodológicas, experiencias feministas, situadas en el campo de la comunicación 

social, tales como: periodismo; cine; audiovisual, fotografía; publicidad y propaganda; 

comunicación popular, comunitaria y/o alternativa; comunicación interpersonal; estudios de 

medios; tecnologías de información y comunicación; literatura, expresiones culturales y 

artísticas.  

Con un enfoque interdisciplinario sobre raza, clase, edad, corporalidad, performatividad de 

género e interseccionalidad, los trabajos e informes pueden presentar debates sobre 

representaciones de género, construcción de feminidades, masculinidades, de mujeres, 

disidencias sexuales y de género y/o sujetos de los feminismos, que dialoguen y se sitúen en 

múltiples territorialidades - digitales y/o no digitales - y en las más diversas experiencias de 

sujetos o colectividades (movimientos sociales, grupos, organizaciones) en espacios de 

debate dentro y/o fuera de la universidad. 

Además, incentivamos trabajos e informes sobre formas de enfrentar el avance de las 

políticas y manifestaciones neoliberales ultraconservadoras - patriarcales, racistas, fascistas - 

que se materializan en violencia física, institucional y simbólica, amenazando a sujetos que 

vienen construyendo formas de existir, resistiendo y proponiendo alternativas de 

comunicación - las mujeres la población LGBTQIA+; la población negra y periférica [y 

jóvenes]; los pueblos indígenas; las comunidades tradicionales; las personas racializadas; las 

personas con discapacidad; los ancianos; las personas en situación de migración y refugio; las 

personas en vulnerabilidad social; entre otros grupos marginados. 

 

3 Masculinidades plurales: de los márgenes al centro 

 

Coordinadores: Amanda Recke, Erik Rodrigues das Dores; Lívia Guimarães, Marlos Dick 

Hermes; Josiane Brito; Patricia Ramos; Pol D. Iryo  

 



 

 

En las últimas décadas, hemos asistido a un creciente interés por los estudios sobre la 

categoría «hombre» y las performatividades/prácticas de las masculinidades en el contexto de 

la investigación de género, por parte de investigadores de diferentes campos del 

conocimiento. Esos estudios analizan las formas e instancias en que los sujetos que dialogan 

de alguna manera con la masculinidad construyen sus identidades. Es decir, indagan cómo los 

marcadores sociales, en un contexto territorial y temporal determinado, actúan sobre esos 

cuerpos, considerando la multiplicidad como una característica esencial en los análisis. 

Es innegable que en las sociedades occidentales está vigente un ideal de masculinidad: la 

masculinidad hegemónica. Sin embargo, a pesar de que este mito viril impregna el imaginario 

social, otras masculinidades entran en tensión con esta performatividad y creencia, así como 

interacciones en la dimensión relacional entre los géneros, a partir de feminidades y 

“mujeridades”. A través de un análisis interseccional - que abarca raza, clase, sexualidad, 

discapacidad, edad, territorio, etc. - han surgido numerosos estudios en el ámbito de los 

estudios de género. También queremos reforzar el vínculo entre los estudios de masculinidad 

y los estudios feministas. 

Ante este panorama, proponemos la movilización de investigaciones que reflexionen sobre 

estos procesos de construcción de las masculinidades y sus atravesamientos, utilizando como 

ejes orientadores (i) la construcción de la masculinidad desde una perspectiva hegemónica, 

los feminismos negros, los estudios queer/cuir, las perspectivas de clase, los estudios 

post/decoloniales, el movimiento trans y los estudios críticos de la discapacidad, así como el 

enfoque de territorialidad; (ii) Las formas de institucionalización de las masculinidades, con 

énfasis en los contextos disciplinarios; (iii) Masculinidades y violencia; (iv) Espacios de 

(re)socialización entre hombres, incluso estudios y enfoques con grupos de reflexión para 

hombres que han cometido actos de violencia; (v) Masculinidades, deporte y salud; 

relaciones de reificación y distensión de las masculinidades y de la heteronormatividad a 

través del deporte; (vi) Masculinidades y redes sociales, discursos masculinistas y 

antifeministas. 

 

 



 

4 Teoría crítica feminista: perspectivas del Norte y del Sur 

  

Coordinadores: Nathalie Bressiani, Michele Bonote, Amanda Soares, Jules Bistane, Victória 

Veloso, Niege Pavani, Julia Moshage 

 

El objetivo de este eje es discutir, a partir del trabajo de teóricas feministas críticas del norte y 

del sur global, diferentes formas de conceptualizar la opresión de género - tanto en términos 

de sus causas sociales como de sus efectos en los procesos de subjetivación. Además, el eje 

también pretende analizar y discutir cómo entender mejor las prácticas de resistencia y los 

potenciales emancipatorios que se vislumbran en el horizonte de las luchas feministas en 

diferentes momentos históricos. 

 

5 Extensión, Feminismos y Contracolonialidad  

 

Coordinadoras: Bruna Mendes, Fernanda Araujo. 

 

La extensión universitaria es fundamental para proyectar los vínculos de la universidad con la 

comunidad y los movimientos sociales. En un contexto de disputa de significados, este eje 

propone un espacio de reflexión crítica sobre las prácticas de extensión desde perspectivas 

feministas, latinoamericanas y contracoloniales. Frente a la curricularización de la extensión 

en algunos países de la región, buscamos contribuciones que aborden acciones con 

poblaciones y movimientos de mujeres, LGBT+ y feministas, así como experiencias que 

transversalicen género y raza en sus acciones, como las de agroecología, economía solidaria y 

con organizaciones de base. Nos interesa reflexionar sobre cómo las epistemologías y 

pedagogías feministas y contracoloniales contribuyen a los métodos y premisas de extensión, 

y viceversa, fortaleciendo los procesos de resistencia y lucha, tanto en los proyectos y 

acciones de extensión, como en las investigaciones y disciplinas de extensión. Nuestro 

objetivo es discutir formas de construcción de sentidos feministas y contracoloniales en la 

extensión universitaria, ampliando las reflexiones sobre sus articulaciones teórico-políticas, la 

 



 

crítica a la ciencia hegemónica y el enfrentamiento a la violencia epistémica y social.  

 

6 Identidades y sexualidades disidentes: Discutiendo activismo y resistencia 

 

Coordinadores: Alberto (beto) Canseco; Bruna Mendes; Carlos Pinheiro; Eldra La Fonte; 

Allie Terassi 

 

Actualmente asistimos al avance de la extrema derecha en todo el mundo. Asistimos a la 

multiplicación de discursos de odio contra determinados cuerpos y formas de vida, y a 

políticas de empobrecimiento que afectan especialmente a determinadas comunidades. Entre 

estos cuerpos y formas de vida, la extrema derecha ha prestado especial atención a aquellos 

que, de un modo u otro, transgreden las normas cis-heterosexuales. Estos cuerpos, sin 

embargo, no se quedan en meras víctimas: putas, maricas, bisexuales, trans, travestis, 

intersexuales, personas no binarias y otras identidades y sexualidades que no encajan en el 

modelo de vida cis-heterosexual se están organizando políticamente para neutralizar y 

contener los efectos violentos de este avance. Este eje pretende, por tanto, discutir estas 

experiencias activistas y artísticas y/o reflexiones teóricas y epistémicas que las 

problematizan para buscar colectivamente respuestas a la pregunta: ¿cómo nos organizamos 

políticamente las identidades y sexualidades disidentes para resistir y transformar el actual 

contexto de odio y así conseguir vivir bien? 

 

7 Relaciones internacionales, feminismo y género 

 

Coordinadores: Cristine Koehler Zanella, Ana Tereza Lopes Marra de Sousa, Mônica 

Almeida Peña, Paulo Del Bianco Giuffrida  

 

El eje «Relaciones Internacionales, Feminismo y Género» tiene como objetivo discutir 

diferentes estudios realizados a través de la lente del género y del feminismo en las 

Relaciones Internacionales. Los trabajos desarrollados bajo este enfoque son relativamente 

 



 

recientes en el campo disciplinar de las Relaciones Internacionales, pero se han producido 

diversos estudios que destacan la preocupación por las desigualdades estructurales que 

marcan el mecanismo de funcionamiento del poder en los espacios y dinámicas 

internacionales. Con este telón de fondo, el eje busca mostrar y discutir investigaciones que 

involucran la pluralidad de enfoques que este recorte favorece. Entre ellos, los límites 

ontológicos y epistemológicos de la disciplina, la dificultad de incluir mujeres en puestos de 

mando en organizaciones propias de las relaciones internacionales, el campo de la diplomacia 

visto como un escenario masculino, la violencia de género sufrida como consecuencia de las 

migraciones internacionales, entre otras cuestiones. 

 

8 Género y Diversidad en CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

 

Coordinadores: Michele Sato 

 

La presencia de la diversidad de género en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (CTIM) juega un papel relevante en la innovación y el progreso científico, ya 

que dicha diversidad promueve soluciones más inclusivas, equitativas e innovadoras. Sin 

embargo, históricamente, estas áreas han estado marcadas por desigualdades estructurales que 

limitan la participación de grupos subrepresentados, especialmente mujeres, personas negras, 

indígenas y LGBTQIA+. Este eje pretende explorar los retos y avances en materia de 

inclusión y equidad dentro de los campos CTIM, abordando cuestiones como la persistencia 

de los estereotipos de género, las barreras institucionales, las políticas públicas de fomento de 

la diversidad y las iniciativas educativas dirigidas a ampliar la participación de distintos 

colectivos. También investiga el impacto de la diversidad en la producción de conocimiento y 

el desarrollo de tecnologías más inclusivas y accesibles. Se tratarán temas como la 

infrarrepresentación femenina y étnico-racial en las carreras científicas, la importancia de los 

modelos de conducta, las redes de apoyo y la tutoría, así como las interseccionalidades que 

conforman las experiencias de los distintos grupos en el entorno académico y profesional. Al 

enfatizar la importancia de la diversidad en CTIM, este eje contribuye a construir un entorno 

 



 

científico y tecnológico más democrático, innovador y socialmente responsable, asegurando 

que los diversos talentos tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer 

profesionalmente. 

 

9 Territorialidades, planificación y género 

 

Coordinadores: San Momm, Rosa Scaquetti, Gabriel Machado Araújo, Rute Alonso, Letícia 

Ueda Vella 

 

El eje pretende discutir la imbricación de la dimensión espacial y territorial desde una 

perspectiva de género y sus disensos, representados en las siguientes expresiones de 

investigación, docencia y prácticas de acción: las políticas y arquitecturas territoriales que 

inciden en los cuerpos y sus experiencias, como la movilidad y la vivienda; las 

representaciones y territorialidades en las dinámicas espaciales; la condición de 

vulnerabilidad de ciertos cuerpos, colectividades y poblaciones ante, por ejemplo, la 

emergencia climática; la insurgencia de prácticas de colectivos y organizaciones que inciden 

en el espacio; la producción de epistemologías y metodologías feministas y disidentes que 

tensionan el campo de la planificación. 

 

10 Género y Naturaleza en disputa 

 

Coordinadoras: Anastasia Guidi, Cristiane A. Ayoub, Léa Tosold, Marilia Pisani. 

Este eje pretende discutir la cuestión de la naturaleza dentro de los estudios de género. 

Sabiendo que el concepto de género nació para problematizar la esencialidad y la naturalidad 

con que se asumen los roles sociales y la noción misma de sexo biológico, queremos reabrir 

este debate, teniendo en cuenta los desarrollos de las teorías de género en articulaciones con 

los materialismos vitalistas y marginales, la filosofía de la biología, las ontologías, los 

movimientos sociales y la ecología. Este tema toca el corazón de difíciles tensiones en el seno 

de las luchas sociales actuales, que implican la doble fetichización de lo natural y/o de lo 

 



 

artificial. ¿Cómo integrar las luchas, en un contexto de crisis ecológicas convergentes, en otra 

relación con esta palabra sobrecargada que se ha convertido en «naturaleza»? ¿Qué prácticas 

se dan en la intersección entre naturaleza y género que pueden inspirar y reforzar diversas 

luchas sociales? 

 

11 Historia de las Mujeres y Feminismos Latinoamericanos 

 

Coordinadoras: Cintia Lima Crescêncio y Julia Glaciela da Silva Oliveira. 

 

Los estudios de género han tenido un fuerte impacto en la historiografía, incluida la propia 

Historia de las Mujeres, permitiendo no sólo nuevas perspectivas sobre las fuentes, sino 

también nuevos temas y enfoques. El objetivo de esta vertiente es, por tanto, debatir la 

presencia de las mujeres y de los movimientos feministas y de mujeres en diferentes 

contextos históricos de América Latina, incluyendo Brasil, desde una perspectiva de género. 

Así, buscamos enfatizar la participación de las mujeres en la política, el trabajo, la ciencia, las 

artes, la educación y los flujos migratorios, así como las estrategias y desafíos de los 

feminismos latinoamericanos. También pretendemos discutir el impacto de los discursos 

conservadores sobre los cuerpos de las mujeres y los derechos de las mujeres, pensando en 

cómo éstos circulan y son actuados en diferentes espacios, como la prensa o las redes 

sociales. En este sentido, el eje busca visibilizar los esfuerzos por mapear tanto la presencia 

de las mujeres como los diferentes movimientos feministas en la historia de América Latina y 

Brasil. 

 

12 Trabajo, Género y Reproducción Social 

 

Coordinadoras: Luci Praun, Maria Caramez Carlotto, Roberta Guimarães Peres, Joana 

Salem, Jessica Germine, Regimeire Oliveira Maciel 

 

La teoría de la reproducción social es una frontera en las ciencias sociales. Vinculando la 

 



 

problemática del trabajo reproductivo a los desafíos de pensar las estructuras económicas y 

políticas de dominación y la explotación sistémica de las mujeres, este abordaje teórico se 

viene consolidando como un campo en el que confluyen los esfuerzos por pensar el 

capitalismo, el neoliberalismo, el autoritarismo y sus contradicciones. Se esperan 

contribuciones en esta área que aborden los desafíos teóricos, metodológicos y 

epistemológicos de la teoría de la reproducción social. Por lo tanto, nos interesan tanto 

enfoques que privilegien el debate teórico como aquellos que resalten aspectos empíricos 

específicos, como la inserción laboral de las mujeres en el contexto de arreglos no 

tradicionales en barrios periféricos; las dinámicas familiares y el trabajo de cuidados; la 

relación entre precariedad laboral y feminización de las profesiones; el uso de plataformas y 

redes sociales en actividades remuneradas; la relación entre inserción precaria y vulnerable y 

endeudamiento; la relación entre trabajo, género y procesos de salud-enfermedad. 

 

13 Género y Política 

 

Coordinadoras: Andrea Fernandes, Angélica Fernandes, Giovanna Mayrink y Laura Silva. 

 

El eje "Género y Política" del I Seminario Internacional de Género en Disputa de la UFABC 

busca profundizar en los debates sobre las desigualdades estructurales que afectan a la 

participación de las mujeres en la política y en las decisiones sobre políticas públicas. 

La subrepresentación de las mujeres en los procesos políticos decisionales se convierte en 

una cuestión verdaderamente central para la dinámica social, sobre todo a partir de la 

intensificación y consolidación del feminismo, en sus diversas variantes, como movimiento 

organizado y teoría crítica. La incorporación de las mujeres a los espacios y procesos de 

decisión presupone el reconocimiento de la contingencia de una serie de diferencias 

históricamente constituidas que, al ser naturalizadas incluso discursivamente, terminan por 

resultar en una subrepresentación femenina. 

A partir del mapeo realizado por el Proyecto Legislativas (Projeto Legislativas) en 2024, 

identificamos algunas investigaciones que discuten no sólo la presencia de las mujeres en los 

 



 

espacios institucionales, sino también los desafíos, las violencias y las condiciones sociales 

que influyen en esa trayectoria. Este eje busca explorar las intersecciones entre género, clase, 

raza y otros marcadores sociales para entender cómo el patriarcado y otras formas de 

opresión impactan en la vida de las mujeres, especialmente en la formulación e 

implementación de políticas públicas. 

Basándose en los temas de investigación de la UFABC, los debates pueden tratar temas como 

la escolarización femenina en Brasil y su impacto en la política institucional, la violencia 

política de género y los retos a los que se enfrentan las mujeres que ocupan cargos públicos. 

También, las reformas de las pensiones y su impacto en las mujeres, especialmente en 

términos de jubilación y la inclusión de las organizaciones sindicales de mujeres en el 

proceso de toma de decisiones, así como las políticas afirmativas de género en las 

universidades. Otros temas clave son la relación entre maternidad y precariedad laboral, el 

acceso a la seguridad del agua en comunidades vulnerables y el papel de las teorías 

feministas en la emancipación de las mujeres en situaciones de violencia. También pueden 

explorarse propuestas de políticas afirmativas que contribuyan a reducir las desigualdades de 

género y a reforzar la representación femenina. 

 

14 Maternidad y Parentalidad: cuidados, familias y políticas públicas 

 

Coordinadoras: Arlene Martinez Ricoldi; Michele Sato; Marli Palomares Tambara, Bruna 

dos Santos Gonçalves y Viviane dos Santos Pereira  

 

El eje buscará acoger trabajos que se centren en el análisis de las múltiples formas de 

ejercicio de la maternidad y la crianza (cuidados dedicados a la prole, independientemente del 

vínculo materno biológico), por diferentes sujetos y desde diferentes bases culturales, que 

tengan en cuenta raza/etnia, clase, generación y discapacidades, de madres, cuidadores e 

hijos. Las maternidades atípicas, aún poco estudiadas, revisten especial interés. La 

parentalidad estará en el foco, especialmente en trabajos que busquen investigar cómo ser 

madre y ser padre constituyen representaciones, estereotipos y modelos tradicionales de 

 



 

feminidades y masculinidades. También interesa comprender las articulaciones políticas 

recientes en torno a la maternidad, como los grupos de padres y madres en las universidades, 

las redes como Parent in Science y similares, o las movilizaciones en torno a las demandas de 

políticas públicas de conciliación de familia y trabajo. También son bienvenidas las 

reflexiones sobre formas alternativas de paternidad, con fundamentos teóricos o empíricos. 

 

15 Cuerpo, Identidad y Sexualidad - Interseccionalidades entre Género y 

Discapacidad 

 

Coordinadores: Diego Monteiro Gomes de Campos, Arlene Martinez Ricoldi, Juliana 

Cristina Barbosa do Amaral, Diego Monteiro Gomes de Campos, Diogo dos Santos Souza  

 

Este eje propone la desnaturalización de los cuerpos discapacitados, analizando su dimensión 

identitaria y las normas que regulan el género y la sexualidad. Serán problematizados los 

significados de género en los cuerpos discapacitados, considerando cómo los discursos 

culturales y sociales influyen en la construcción de estas identidades. Para ello, 

investigaremos la presencia y ausencia de esas representaciones en las artes - cine, literatura, 

teatro y música -, así como en fotografías, deportes, medios de comunicación y redes 

sociales, destacando las disputas simbólicas en torno a la visibilidad y legitimidad de estos 

cuerpos. 

También discutiremos las interdicciones impuestas a la sexualidad y a la autonomía 

reproductiva de las personas con discapacidad, abordando cómo el capacitismo estructura la 

negación del placer y del deseo, muchas veces restringiendo sus derechos y posibilidades de 

vivencia afectiva y sexual, especialmente para los géneros y sexualidades disidentes. Desde 

esta perspectiva, analizaremos cómo diferentes instituciones (familia, escuela, iglesia, 

activismo), relaciones (trabajo, ocio, afecto) y servicios (salud, asistencia social, justicia) 

reafirman las desigualdades o crean espacios de resistencia y emancipación. 

La Teoría Crip será presentada como una herramienta crítica fundamental para cuestionar las 

normas que regulan los cuerpos y sus experiencias, posibilitando nuevas lecturas sobre la 

 



 

autonomía, el deseo y la resistencia al capacitismo. A lo largo del eje, reflexionaremos sobre 

el potencial de este enfoque para repensar políticas, prácticas y representaciones sociales, 

promoviendo una comprensión más amplia e interseccional de la discapacidad y sus 

interacciones con el género y la sexualidad. 

También nos interesan las producciones, incluso en una fase inicial, que problematicen los 

impactos de estas intersecciones en la vida cotidiana, las políticas públicas, las prácticas 

institucionales y las representaciones sociales. Serán especialmente bienvenidos aquellos 

trabajos que contribuyan a profundizar las discusiones en este campo de estudio, 

fortaleciendo las reflexiones sobre normas, derechos y experiencias vividas. 

 

16 Género, salud y menstruación: transdisciplinariedad para enfrentar los desafíos 

globales sobre el cuerpo, las desigualdades y el acceso a derechos fundamentales. 

 

Coordinadoras: Letícia Santos y Luara Spínola 

 

La cuestión de la dignidad menstrual ha recibido poca atención en la esfera de las políticas 

públicas, pero este escenario está cambiando a medida que las activistas menstruales se 

posicionan como feministas en lucha, construyen acciones territoriales y denuncian la 

violación de los derechos humanos resultante del tabú menstrual y de su relación con las 

desigualdades de género. 

Con el objetivo de promover espacios de intercambio, investigación y acción social con 

enfoque feminista, este eje abordará el tema de la dignidad menstrual desde la perspectiva de 

los Estudios Críticos Menstruales y aceptará trabajos en una amplia gama de presentaciones: 

relatos de activismo menstrual, prácticas de enfrentamiento al tabú y transformación de las 

narrativas menstruales, la menstruación en las experiencias trans y no binarias, trabajos 

teóricos, acciones en Educación Menstrual e intersecciones entre los feminismos y la agenda 

de la dignidad menstrual.  

Históricamente, la salud es un área que se destaca en la producción de estudios sobre 

menstruación, especialmente bajo un sesgo patologizante que ejerce control sobre quienes 

 



 

menstrúan. En este eje, pretendemos abordar la discusión desde el punto de vista del acceso 

universal a la salud en un enfoque integrador y unificador que busca equilibrar y optimizar de 

forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, involucrando los 

desafíos de la salud global y la sostenibilidad con un enfoque en ciencias humanas y sociales, 

incluyendo temas que tocan los cuerpos menstruantes, pero que no son menstruación, como 

el enfoque de salud única que abarca la interdependencia entre la salud humana, animal y 

ambiental; salud mundial y sostenibilidad; pandemias y desigualdades; derechos humanos y 

servicios colectivos de salud.  

Reconociendo las interrelaciones entre sistemas y la necesidad de una colaboración 

multisectorial y transdisciplinar para afrontar los desafíos globales de la sociedad, damos la 

bienvenida a ponencias procedentes de los campos de la salud, la psicología, las políticas 

públicas, la antropología, las ciencias humanas y sociales y la educación. 

 

17 Género, Sexualidad y Violencia 

 

Coordinadoras: Roberta Moya Oliveira y Fernanda Darcie Cambaúva 

 

Las cuestiones de género, sexualidad y violencia son aspectos fundamentales para entender 

cómo se desarrollan y se estructuran las dinámicas sociales. Por un lado, existe la necesidad 

de nuevos derechos y cambios sociales que sirvan mejor a la población, por otro, no debemos 

olvidar que los derechos y cambios ya establecidos están siempre en riesgo y necesitan ser 

defendidos continuamente. 

Mientras las agendas de extrema derecha y el conservadurismo se intensifican alrededor del 

mundo, sus reflejos pueden percibirse en factores como el aumento de las violencias y de 

manifestaciones explícitas de discriminación basadas en discursos de odio e intolerancia. 

Con el recrudecimiento de las agendas conservadoras, la violencia dirigida a cuestiones de 

género, raza y clase se vuelve aún más frecuente y feroz, la sexualidad recibe control en todas 

las esferas (política, médica, religiosa, familiar). ¿Sería una reacción al avance de las agendas 

progresistas o una acción de ataque? 

 



 

Este eje propone un enfoque interseccional para explorar las complejas relaciones entre estos 

tres conceptos, pensando la violencia en sus registros interpersonales, institucionales y 

simbólicos. 

Con ello, pretendemos reunir investigaciones y experiencias que aborden temas relacionados 

con la violencia articulada a las relaciones sociales marcadas por género y sexualidad, y la 

intersección con raza, clase, generación, territorialidad, así como temas relacionados con la 

violencia sexual, violencia institucional y/o simbólica, discurso de odio, desigualdades. 

 

18 Género y educación 

 

Coordinadoras: Juliana Oliva y Mariana Sombrio 

 

Este eje se centra en temas y cuestiones de género que atraviesan tanto la formación que 

marca la constitución de los sujetos como el proceso de asimilación del conocimiento y la 

cultura a través del trabajo educativo institucionalizado. El eje Género y Educación abarca no 

sólo las cuestiones de género, sino también la comprensión del cuerpo y la sexualidad, 

cuestionando el binarismo hombre-mujer a partir de la experiencia vivida y el deseo del 

individuo. Desde la imposibilidad de que hombres y mujeres se adapten a los ideales de 

feminidad y masculinidad debido a las experiencias vividas en sus cuerpos, hasta la 

contestación y el rechazo de los términos "hombre" y "mujer", pasando por el lesbianismo, 

las experiencias trans y las identidades disidentes, el objetivo es discutir la construcción 

histórica y social del binarismo de género y sus efectos devastadores que permean las más 

variadas acciones destinadas a educar. Son bienvenidos trabajos o relatos de experiencias que 

aborden las diversas implicaciones relacionadas a los géneros, cuerpos y sexualidades en los 

espacios educativos, sea en la educación básica, universitaria o en espacios de educación no 

formal, en el ámbito de la historia, filosofía, entre otras ciencias humanas y sociales, 

considerando la interdisciplinariedad del tema. También nos interesan estudios sobre la 

constitución de campos disciplinares dentro de espacios académicos y las influencias que los 

roles y cuestiones de género han jugado en estos procesos formativos. 

 



 

 

19 Identidades disidentes: diversidad sexual y de género en pueblos y comunidades 

tradicionales, minorías étnicas y culturas no occidentales 

 

Coordinadores: Kigéw Puri 

 

Tibira, cudina, hijra, dos espíritus... Estas palabras son conocidas por quienes se dedican a los 

estudios de género y sexualidad en diferentes contextos socioculturales, pero sobre todo son 

asumidas por personas de etnias específicas que utilizan términos de sus propias culturas y 

lenguas para nombrarse a sí mismas. A medida que la universalidad y la visión binaria del 

género son cada vez más cuestionadas dentro y fuera del ámbito académico y de la arena 

política - suscitando debates, conflictos y reacciones - se alzan las voces de personas que 

viven en contextos que resisten los avances de la colonización, afirmando su existencia y 

re-existencia; desafiando con su sola presencia las visiones normativas de la colonialidad. 

Incluso dentro de las sociedades coloniales o colonizadas, resisten y emergen identidades 

marginales - travestis, cuir, putas, “tomboys”, “boyceta”, etc. - cuyas experiencias subjetivas 

de las personas que así se identifican se complejizan al ser insertadas en subculturas, grupos 

religiosos o minorías étnicas. Entre los diferentes pueblos y comunidades tradicionales 

(indígenas, quilombolas, gitanos, pueblos de terreiros...), estas identidades chocan, se 

mezclan o se amalgaman con las comprensiones nativas sobre cuerpo, sexo y género, en un 

complejo juego donde las mediaciones culturales e identitarias son muchas y diversas. Por lo 

tanto, en este eje temático, buscamos acoger, dialogar y discutir relatos personales, 

etnografías, historias de vida, investigaciones y otros trabajos que aborden las identidades de 

género y sexualidades disidentes en contextos socioculturales diversos, como experiencias 

LGBTQIAP+ en comunidades indígenas, quilombolas, gitanas, migrantes u otras minorías 

étnicas y/o religiosas; así como identidades de género propias de contextos culturales 

específicos (como las ya mencionadas tibira, cudina, hijra, dos espíritus, entre otras), ya sea 

dentro de sus propias culturas o en los cruces con los efectos del colonialismo, la colonialidad 

o en contextos migratorios y/o urbanos. 

 



 

 

20 Feminismos e Agroecologia 

 

Coordinadores: Coletivo Cru Solo, Coletivo Rural - Urbano de Solidariedade Orgânica, 

Coletivo CRU - Diadema, Coletivo Rural - Urbano - Associação Oeste Diadema, SOF 

Sempreviva organização feminsita 

 

La agroecología va más allá de la alternativa a los modelos de agricultura industrial, y es 

también una propuesta de transformación social que busca la justicia ambiental, la soberanía 

alimentaria y el fortalecimiento de relaciones de género más igualitarias. Las agricultoras 

rurales y urbanas son las protagonistas de prácticas agroecológicas basadas en la diversidad, 

la gestión ecológica del suelo, el ciclo de los nutrientes, la distribución y preparación de 

alimentos que comparten sabor y la buena comida. Las aportaciones económicas y los 

conocimientos de las mujeres siguen siendo negados por el patriarcado y el colonialismo, que 

justifican modelos agrícolas industriales y productivistas y obstaculizan el acceso de las 

mujeres a la tierra y a los medios de reproducción de la vida. 

Las mujeres del campo y de la ciudad se han organizado en movimientos socioterritoriales 

que buscan una alianza entre los oprimidos del campo y de la ciudad, la lucha por el territorio 

y la lucha por la igualdad de género, como la Marcha de las Margaridas. Al encontrarse y 

recrear el feminismo, este sujeto político «feministas de la agroecología» instigaron al 

movimiento agroecológico a reconocer la producción realizada por las mujeres en sus casas, 

terreiros y patios, y a comprometerse con territorios libres de violencia contra las mujeres en 

las comunidades y en el propio movimiento. Invitaron al movimiento feminista a pensar que 

los alimentos ultraprocesados son una falsa solución a la sobrecarga de las mujeres, dada la 

responsabilidad individualizada de las familias y de las mujeres dentro de ellas en el trabajo 

doméstico. 

Este eje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la alianza campo-ciudad, con 

independencia de clase y estrategias emancipatorias que integren la perspectiva de género en 

la promoción de prácticas agroecológicas, ampliando nuestra comprensión de la relación 

 



 

entre feminismo y agroecología. ¿Qué hemos hecho y pensado para construir territorios y 

colectivos que articulen la agroecología y el feminismo en el camino hacia la soberanía 

alimentaria y la justicia climática, en el campo y en la ciudad? 

 

21 Biopolítica, Justicia Reproductiva y Sexualidad 

 

Coordinadoras: Luciana Palharini y Alessandra Teixeira 

 

Partiendo de la «caja de herramientas» de Foucault, de su análisis del poder y de su concepto 

de biopolítica y del dispositivo de la sexualidad, que son continuamente reinventados para 

controlar los cuerpos de las mujeres y de los géneros disidentes, en este eje pretendemos 

reunir discusiones sobre la biopolítica y sus implicaciones para la sexualidad, la salud y la 

justicia reproductiva. Proponemos reunir debates que examinen las múltiples estrategias de 

poder y sus intersecciones en la regulación de las poblaciones y los cuerpos, desde las esferas 

jurídicas, biomédicas y/o socioculturales que actúan en la producción de subjetividades y en 

la delimitación del acceso y la libertad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. 

Invitamos enfoques que consideren el género como categoría analítica y como construcción 

social, que permea todo el escenario social y se infiltra en todos los ámbitos de la vida, ya sea 

en el cuidado de las personas y el trabajo reproductivo no remunerado, ya sea en la 

desigualdad de género y sus interseccionalidades de raza, clase, sexualidad, generación, 

nacionalidad y capacidad, entre otras, que ponen en evidencia las asimetrías y la (in)justicia 

reproductiva. Se aceptarán trabajos fruto de investigaciones teóricas o empíricas, concluidas 

o en curso, sobre temas como: políticas de control poblacional; historia y sociología de las 

prácticas biomédicas; salud y sexualidad de la población LGBTQIAP+; criminalización del 

aborto y autonomía reproductiva; violencia obstétrica; racismo institucional en salud; 

violencia policial contra jóvenes negros y periféricos; políticas y estrategias de cuidados 

colectivos; discursos y movimientos antigénero y antifeministas; movimientos de mujeres, 

feministas, queer, LGBTQIAP+ y decoloniales; además de análisis sobre cómo los discursos 

normativos sobre la sexualidad se inscriben en los cuerpos y en la sociedad, perpetuando las 

 



 

desigualdades o, en sus líneas de fuga, posibilitando la emergencia de formas de resistencia y 

reivindicación de derechos. 

 


