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Introducción 

El presente curso tiene como objetivo explorar la recepción y reapropiación de 

discusiones de los estudios de género, los feminismos y la teoría queer en la filosofía 

y pensamiento de pensadores de medio oriente, para problematizar las distintas 

propuestas y discusiones feminismos islámicos y la teoría queer en el mundo 

islámico.  

Para lograr lo anterior, el curso se divide en tres partes: una primera parte 

donde se problematizará la categoría de género como unidad de análisis desde la 

crítica de las y los intelectuales musulmanes, una segunda parte donde se realizará 

una exposición general de los fundamentos de teología islámica, así como de las 



disciplinas intelectuales tradicionales -mística islámica, filosofía, ley revelada y 

jurisprudencia- desde una perspectiva decolonial, para comprender las dinámicas 

internas del islam desde dónde se enuncian las propuestas de feminismos islámicos 

y de teoría queer y desde dónde se lucha por la deconstrucción de los patriarcados 

islámicos. En la tercera parte, se abordarán los feminismos islámicos y la teoría 

queer en tierras del islam.  

El presente curso parte de la idea de que la inclusión de la filosofía islámica - 

los feminismos islámicos en este caso- en nuestro currículo permite un diálogo con 

las comunidades excluidas del canon. El estudio de estas “otras” comunidades es 

una forma de resistencia a la colonialidad y a sus mecanismos de violencia e 

injusticia epistémicas. Si bien no se pueden borrar y revertir siglos de invisibilización 

de los sistemas de conocimiento no eurocéntricos, sí podemos interesarnos por un 

ejercicio filosófico epistémicamente más justo. La resistencia académica a la 

colonialidad debe entablar diálogo con diversas tradiciones filosóficas sin confundir la 

mera diversidad con el esfuerzo decolonial, para poner en tela de juicio de forma 

sistemática los fundamentos colonialistas de la filosofía y las humanidades en 

general.  

El estudio de la filosofía islámica, del feminismo islámico y de las propuestas 

de deconstrucción de género en los mundos islámicos nos permitirá también 

desarrollar virtudes epistémicas básicas al ejercicio filosófico contemporáneo como 

la empatía, la apertura mental, la imparcialidad y la equidad epistémica. Estas 

capacidades pueden ser transferibles a nuestro propio entorno y pueden ayudarnos 

a identificar la violencia sistemática que quizá nos cueste ver por estar inmersos en 

ella. Esta transferibilidad es importante frente a la objeción de que deberíamos 

estudiar la alteridad dentro de nuestro propio país antes de estudiar la alteridad fuera 

de él; para comprender mejor los momentos de alteridad que se producen dentro de 

nuestro propio contexto, necesitamos estudiar la forma en que se produce la 

alteridad paralela en la alteridad cultural o religiosa. Es al escuchar esas voces de la 

lejanía cuando podemos oír mejor las voces silenciadas del interior. 

Dado que es un curso introductorio no se requiere ningún conocimiento previo 

de los temas, ni de idiomas de medio oriente. El temario propuesto para cada 

semestre se realiza con base en las peticiones e intereses de las y los estudiantes 

del semestre anterior. Así mismo cabe destacar que el curso está planeado para 

impartirse desde una perspectiva de género tanto a nivel de contenido como de 

práctica docente. 

Extendemos un profundo agradecimiento a todas y todos los estudiantes que 

han expresado libremente su interés en el curso y quienes hacen posible su 

presencia en el currículo.  

 

 

 



OBJETIVOS  

Se busca que la alumna/el alumno:  

• Tenga una comprensión de la filosofía islámica, su importancia y aportación a 

la filosofía en general.  

• Sea capaz de tener una postura crítica ante la filosofía occidental y los 

distintos mecanismos de discriminación epistémica que han creado el canon 

filosófico europeo. 

• Sea capaz de reconocer las relaciones e interseccionalidades entre diversas 

tradiciones filosóficas. 

• Tenga un espacio para reflexionar y criticar constructivamente cómo la 

perspectiva de género como un ejercicio que desarticula estructuras de poder 

y que comparte ciertos objetivos con los poscoloniales. 

 

 

NÚM. DE 

HRS. POR 

UNIDAD 

TEMARIO  

(16 sesiones) 

4 hrs. 

 

1. Hacia una crítica a la categoría de género como unidad 

analítica en el estudio del islam  

1.1. La crítica del género de Afsaneh Najmabadi 

1.2. Género, raza e interseccionalidad desde la teoría 

decolonial como unidades de análisis  

6 hrs. 

 

2. Ética, teología y disciplinas islámicas: akhlaq, kalam, fiqh,  

sharia  

2.1. Corán, Sunna: historiografía de una revelación  

2.2. Principios teológicos y espirituales del islam: ihsan, iman e 

islam  

2.3. Kalam (teología), Tasawwuf (mística), Falsafa (filosofía de 

influencia helénica), Sharia (Ley revelada) y Fiqh 

(Jurisprudencia)  

6 hrs.  3. La mística islámica o el Tasawwuf como estrategia feminista 

3.1. Primeras mujeres en el islam y escolástica femenina 

3.2. Rabia al Adawiyya: la primera maestra sufí 

3.3. Ibn Arabi y las narrativas sufís de la intimidad: la propuesta 

de Sadiyya Shaikh 

 

8 hrs. 4. Luchas antipatriarcales y Feminismos islámicos  

4.1. Feminismos laicos en tierras del islam o la cuestión sobre 

la incompatibilidad del islam con el feminismo 

4.2. Feminismos islámicos.  



4.2.1. Fatima Mernissi 

4.2.2. Asma Lambaret  

4.2.3. Sirin Adlbi 

 

8 hrs. 

 

 

5. Género y diversidad sexual en el islam  

5.1. Homosexualidad en el período preislámico 

5.2. Homoerotismo y lesboerotismo en la poesía clásica islámica 

5.3. Palestina queer   

5.4. Estrategias interseccionales de las diversidades sexuales en 

tierras del islam: filosofía, política y teoría del género 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Dirigidas por la docente: 

• Desde una perspectiva de género, el papel de la docente es apoyar a que el 

grupo construya conocimiento desde la horizontalidad: la docente solo 

impartirá la base de la clase y guiará el análisis y la discusión como una 

mediadora del grupo.   

• Las actividades de aprendizaje del curso son en un 75% en actividades no 

sincrónicas, como podcast, vídeo-clases en Youtube, lecturas guiadas, 

trabajo colaborativo en distintas plataformas, y un 25% en actividades 

sincrónicas no obligatorias tipo clase en Zoom.  

• La docente es responsable de otorgar retroalimentación puntual de los 

proyectos de investigación de manera oral y por escrito a cada estudiante 

tomando en cuenta las particularidades e intereses de cada estudiante para 

apoyarlos a canalizar sus preocupaciones académicas.  

• La docente acordará con las y los estudiantes cómo se va a evaluar y cuáles 

serán las reglas y normas del curso, mismos que serán construidos de 

manera conjunta y respetados por todas y todos. 

 

• Realizadas por estudiantes: 

• Leer los textos y realizar las actividades no sincrónicas asignadas. Es 

importante la participación y presencia de los y las alumnas para las 

actividades.  



• Participación en la discusión y toma de decisiones conjunta para acordar 

desde el inicio del semestre las normas de la clase.  

• Realizar los proyectos de investigación al semestre de acuerdo con los 

criterios y mecanismos de evaluación establecidos por la comunidad.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación se basará en asistencia, participación en clase y el foro de discusión 

en línea y la entrega de dos proyectos de investigación que aborden alguno de los 

problemas vistos durante el curso. Los proyectos de investigación a entregar pueden 

tener distintos formatos: ensayo, podcast, vídeo o infografía. Se provee a los y las 

alumnas de una lista de cotejo detallada sobre las características de cada formato. 

 

• Participaciones vinculadas con las lecturas (30%) 

o Argumentación clara y precisa 

o Pertinencia de la participación 

• Proyectos de investigación (60%) 

o Reconocimiento de las ideas del autor 

o Crítica al autor y postura propia 

o Limpieza y claridad en la presentación 

o Aspectos técnicos 

• Participaciones vinculadas con las decisiones comunes (10%) 

o Disposición, participación y presencia en las discusiones sobre las 

decisiones conjuntas como evaluación y normas de la clase.  

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 

• Participaciones vinculadas con las lecturas 

Durante el curso se fomenta un ambiente de confianza y respeto que permita 

a las y los estudiantes entrenarse en las participaciones orales, críticas y 

reflexivas sobre los temas vistos. 

 

• Proyecto de investigación 

A lo largo del curso, las y los estudiantes entregarán dos proyectos de 

investigación (medio y final del semestre) en formato multimedia (podcast, 

video, presentación animada, etc.) donde analicen de manera rigurosa alguno 

de los temas abordados en el semestre. Se dedicará una sesión completa a 

retroalimentación de manera individual y grupal. Los trabajos se cargarán en 

el foro en línea para ser compartidos grupalmente. 

 



• Participaciones vinculadas con las decisiones comunes 

A lo largo del semestre, pero sobre todo en las primeras clases, habrá 

distintas reflexiones para tomar decisiones comunes sobre cómo evaluar, 

cuándo, reglas de clase -horarios de llegada, tolerancia-, y sobre la 

disposición de las participaciones de clase desde una perspectiva de género. 

Es importante que las y los estudiantes aporten y reflexiones sobre esas 

problemáticas a lo largo de la clase. Las decisiones serán tomadas de forma 

común y respetadas a lo largo de todo el curso.  

 

 

 

 

  

 

 


