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OBJETIVOS  
 
Adquirir los conocimientos básicos sobre la teoría de género, para entender la importancia de analizar 
y estudiar los fenómenos socioculturales utilizando las herramientas teórico-metodológicas que esta 
perspectiva ofrece. 
 
Identificar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, y las repercusiones que estas 
tienen en todos los ámbitos de la vida humana, mismas que dan lugar a desigualdad y marginación 
social. 

 
Sesión Tema Lectura 

Unidad 1 
El género como concepto teórico y categoría de análisis 

1 1. Presentación del programa. 
2. ¿De qué hablamos cuando decimos 
género? 
3. Antecedentes. 

 

2 1. Sexo y género. La construcción de la 
diferencia. 
2. Roles y estereotipos de género. 
3. Diversidad sexual e identidad de género. 

FINE, CORDELIA (2010). “Detectives de 
género” y “Educación de género”, en Cuestión de 
sexos. Cómo nuestra mente, la sociedad y el 
neurosexismo crean la diferencia. EpubLibre, 
Casc. España. p.p. 236-253. 
PÉREZ AGUILAR, MARÍA DE GUADALUPE 
(2012). “Estereotipos de la mujer mexicana y el 
sexismo en la educación formal”, en Briseño 
Maas, María Leticia y Francisco José Ruiz 
Cervantes (Coord.) Género y cultura. México: 
UABJO. p.p. 207-227. 
ESTEBAN GALARZA. MARI LUZ (2008). 
“Identidades de género, feminismo, sexualidad y 
amor: Los cuerpos como agentes” País Vasco: 
Política y Sociedad, Vol. 46 Núm. 1 y 2, p.p. 27-
41. 
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3 1. Masculinidades. BONINO, LUIS (2016) Micromachismos. 
Argentina: Popova. 
KEIJZER, BENNO DE (2001). “Hasta donde el 
cuerpo aguante”, en Cáceres et. al. La salud 
como derecho ciudadano: perspectivas y 
propuestas desde América Latina. Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Perú. 

Unidad 2 
Desigualdades sociales de género 

4 1. La interseccionalidad. 
2. Equidad e igualdad de género. 
 
 
 

GOLUBOV, NATTIE (2019). “La 
interseccionalidad” en Moreno, Hortensia y Eva 
Alcántara. Conceptos clave en los estudios de 
género. Volumen 1. México: UNAM. p.p.197-
213. 
GALEANA, PATRICIA (2015). Introducción y 
Capítulo I “Ser hombre y ser mujer en México: 
valores y percepciones” en Galeana, Patricia y 
Patricia Vargas Becerra, (2015). Géneros 
asimétricos. Representaciones y percepciones 
del imaginario colectivo. Encuesta nacional de 
género. México: UNAM. p.p. 27-82 

5 1. Violencias de género. Ley general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia. Resumida e ilustrada. 
(2019). México: CONAVIM. 
SEGATO, RITA LAURA (2016). “Las nuevas 
formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres” 
en La guerra contra las mujeres. Madrid: 
Traficantes de sueños. p.p.57-90. 

6 1. División sexual del trabajo y salud. 
2. Economía, desarrollo y pobreza. 
 

FEDERICI, SILVIA (2010). Calibán y la bruja. 
Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 
Madrid: Traficantes de Sueños. p.p. 85-178. 
PAUTASSI, LAURA C. (2000). “Igualdad de 
derechos y desigualdad de oportunidades: 
ciudadanía, derechos sociales y género en 
América Latina”, en Herrera, Gioconda Las 
fisuras del patriarcado. Reflexiones sobre 
feminismo y derecho. Ecuador: FLACSO. 
p.p.65-90.   

7 1. Participación social y política de las 
mujeres. 

TUÑÓN PABLOS, ENRIQUETA. (2003) “¡Por 
fin… ya podemos elegir y ser votadas!” p.p. 27-
35, en La verdadera historia de la ciudadanía de 
las mujeres en México. A 50 años del 
reconocimiento del derecho a votar. México: 
Cámara de Diputados, CDDH, ALDF, 
Federación Mexicana de Universitarias.  

8 1. Migraciones femeninas. 
2. Familias diversas. 

AGUSTÍN, LAURA MARÍA (2007). “Seguimos 
desafiando el lugar: sexo, dinero y capacidad de 
acción en las migraciones de mujeres” en 
Harcourt, Wendy y Arturo Escobar, Las mujeres 
y las políticas del lugar. México: PUEG-UNAM. 
p.p. 235-246. 
WELTI CHANES, CARLOS, (2015). ¡Qué 
familia! La familia en México en el siglo XXI. 
Encuesta nacional de familia. México: UNAM. 
p.p. 27-50 

Unidad 3 
Género, ciencias y cultura 
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9 1. Patrimonio cultural y género. 
2. Espacios y territorios.  

CEJAS, MÓNICA INÉS (2011). “De 
monumentos y naciones: reflexiones en torno a 
los significados de género en monumentos de la 
Ciudad de México” en Maceira Ochoa, Luz y 
Lucía Rayas Velasco, Edit. Subversiones. 
Memoria social y género. Ataduras y 
reflexiones. México: ENAH-INAH, FONCA, Juan 
Pablos Editor. p.p.167-198 
DARKE, JANE (1998) “La ciudad modelada por 
el varón” en Booth, C. J. Darke y S. Yeandle 
(Coord.) La vida de las mujeres en las ciudades. 
La ciudad, un espacio para el cambio. p.p.115-
130. 

10 1. Ciencias y género. 
 

BLAZQUEZ GRAF, NORMA (2011). El retorno 
de las brujas : incorporación, aportaciones y 
críticas de las mujeres a la ciencia. México: 
UNAM, CIIICH. p.p.17-53. 

11 1. Afectos, emociones y sentimientos. VELASCO DOMÍNGUEZ, MARÍA DE 
LOURDES (2016) “Emociones, orden de 
género y agencia : vergüenza e ira entre 
mujeres indígenas originarias de Los Altos de 
Chiapas” en Marina Ariza (Coord.) Emociones, 
afectos y sociología: diálogos desde la 
investigación social y la interdisciplina. México: 
UNAM, IIS. p.p. 329-372. 

Unidad 4 
Las políticas públicas y los movimientos sociales 

12 1. Movimientos feministas. CLAVERÍA, SÍLVIA (2018). El feminismo lo 
cambia todo. Un relato sobre la lucha contra el 
patriarcado. España: Paidós. p.p. 6-44. 

13 1. Políticas públicas y género. 
2. Instrumentos para la equidad e igualdad 
de género. 

Autonomía de las mujeres e igualdad en la 
agenda de desarrollo sostenible (2016).  
“Capítulo V. Hacia políticas de igualdad de 
género innovadoras y efectivas” Chile: ONU, 
CEPAL. p.p. 147-182. 
Leyes e instrumentos internacionales sobre 
igualdad y perspectiva de género (2018). 
México: Consejo de la Judicatura Federal, 
CDHIGAI. 

14 1. La transversalización de género. 
2. Proyectos con perspectiva de género 

Guía para la elaboración de proyectos con 
perspectiva de género (2018). Chile, 
Comunidad Mujer. 

15 CIERRE DEL CURSO (Por definir) 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
 
Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible (2016).  
“Capítulo V. Hacia políticas de igualdad de género innovadoras y efectivas” Chile: ONU, CEPAL. p.p. 
147-182. 
 
Blazquez Graf, Norma, (2011) El retorno de las brujas : incorporación, aportaciones y críticas de las 
mujeres a la ciencia. México: UNAM, CIIICH. 
 
Bonino, Luis, (2016) Micromachismos. Argentina: Popova. 
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Booth, C. J. Darke y S. Yeandle, Coord. (1998) La vida de las mujeres en las ciudades. La ciudad, un 
espacio para el cambio.  
 
Briseño Maas, María Leticia y Francisco José Ruiz Cervantes, Coord. (2012) Género y cultura. 
México: UABJO. 
 
Clavería, Sílvia, (2018). El feminismo lo cambia todo. Un relato sobre la lucha contra el patriarcado. 
España: Paidós.  
 
Esteban Galarza, Mari Luz, (2009). "Identidades de género, feminismo, sexualidad y amor: los 
cuerpos como agentes". España: Política y Sociedad (46), 27-41. 
 
Federici, Silvia, (2018), El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. México: UACM, 
Traficantes de Sueños. 
 
Fine, Cordelia, (2010). “Detectives de género” y “Educación de género”, en Cuestión de sexos. Cómo 
nuestra mente, la sociedad y el neurosexismo crean la diferencia. EpubLibre, Casc. España.  
 
Galeana, Patricia y Patricia Vargas Becerra, (2015). Géneros asimétricos. Representaciones y 
percepciones del imaginario colectivo. Encuesta nacional de género. México : UNAM. 
 
Golubov, Nattie (2019). “La interseccionalidad” en Moreno, Hortensia y Eva Alcántara. Conceptos 
clave en los estudios de género. Volumen 1. México: UNAM. p.p.197-213. 
 
Guía para la elaboración de proyectos con perspectiva de género (2018). Chile, Comunidad Mujer. 
 
Harcourt, Wendy y Arturo Escobar, (2007). Las mujeres y las políticas del lugar. México: PUEG-
UNAM. 
 
Herrera, Gioconda Las fisuras del patriarcado. Reflexiones sobre feminismo y derecho. Ecuador: 
FLACSO. p.p.65-90.   
 
Keijzer, Benno de, (2001). “Hasta donde el cuerpo aguante”, en Cáceres et. al. La salud como 
derecho ciudadano: perspectivas y propuestas desde América Latina. Perú: Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. 
 
La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres en México. A 50 años del reconocimiento del 
derecho a votar (2003). México: Cámara de Diputados, CDDH, ALDF, Federación Mexicana de 
Universitarias. 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Resumida e ilustrada. (2019). 
México: CONAVIM. 
 
Leyes e instrumentos internacionales sobre igualdad y perspectiva de género (2018). México: 
Consejo de la Judicatura Federal, CDHIGAI. 
 
Maceira Ochoa, Luz y Lucía Rayas Velasco, Edit. (2011) Subversiones. Memoria social y género. 
Ataduras y reflexiones. México: ENAH-INAH, FONCA, Juan Pablos Editor. 
 
Segato, Rita Laura (2016). “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres” en La guerra 
contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños. p.p.57-90. 
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Velasco Domínguez, María de Lourdes (2016) “Emociones, orden de género y agencia : vergüenza e 
ira entre mujeres indígenas originarias de Los Altos de Chiapas” en Marina Ariza (Coord.) Emociones, 
afectos y sociología: diálogos desde la investigación social y la interdisciplina. México: UNAM, IIS. 
p.p. 329-372. 
 
Welti Chanes, Carlos, (2015). ¡Qué familia! La familia en México en el siglo XXI. Encuesta nacional de 
familia. México: UNAM. p.p. 27-50 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
 
Adams, David, (2014). Cultura de paz: una utopía posible. México: Herder. 
 
Alberti Manzanares, Pilar, Coord. (2010) Género, identidad y patrimonio. México: Colegio de 
Postgraduados, Plaza y Valdés. 
 
Amorós, Célia, (2001). Feminismo. Igualdad y diferencia. México: PUEG-UNAM. 
 
Amuchástegui, Ana e Ivonne Szasz, Coord. (2007) Sucede que me canso de ser hombre… Relatos y 
reflexiones sobre hombres y masculinidaes en México. México: El Colegio de México. 
 
Barbieri, Teresita De (2004) “Más de tres décadas de los estudios de género en América Latina”. 
México: Revista Mexicana de Sociología, UNAM (66) p.p.197-214. 
 
Barbieri, Teresita de, (1993). "Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica". 
Perú: Debates en Sociología (18), 145-169.  
 
Batthyány Dighiero, Karina y Sonia Montaño (Coord.) (2012) Construyendo autonomía. Compromisos 
e indicadores de género. Chile: ONU, CEPAL. 
 
Beauvoir, Simone de, (1984). El segundo sexo. Argentina: Ediciones Siglo Veinte. 
 
Bourdieu, Pierre, (2017) La dominación masculina. España: Anagrama. 
 
Cano, Gabriela, Mary Kay Vaughan y Jocelyn Olcott, Coomp. (2009) Género, poder y política en el 
México posrevolucionario. México: FCE, UAM-Iztapalapa. 
 
Castellanos, Rosario, (1971). “La abnegación, una virtud loca” (Discurso). México, p.p. 287-292. 
 
Cuevas Hernández, Ana Josefina, Coord. (2014) Familias, género y emociones. Aproximaciones 
interdisciplinarias. México: Universidad de Colima, Juan Pablos Editor. 
 
Dalton, Margarita y Josefina Aranda, Coord. (2012). Políticas públicas, oportunidades y equidad de 
género. México: CIESAS, UABJO, CDI. 
 
Federici, Silvia. (2018). El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. México: UACM, 
Traficantes de Sueños. 
 
Fleitas Ruiz, Reina y Magela Romero Almodovar, Comp. (2012). Familia, género y violencia 
doméstica. Diversas experiencias de investigación social. Cuba: Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello. 
 
Friedan, Betty, (2017). La mística de la feminidad. Madrid: Ediciones Cátedra. 
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Galeana, Patricia, (2017) “La historia del feminismo en México” en Esquivel, Gerardo, Francisco 
Ibarra Palafox y Pedro Salazar Ugarte Cien ensayos para el centenario, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. México: UNAM, IIJ.  
 
García, Brígida, Coord. (2010) Mujer, género y población en México. México: El Colegio de México. 
 
González Montes, Soledad, Coord. (2012) Mujeres y relaciones de género en la antropología 
latinoamericana. México: El Colegio de México. 
 
González Pagés, Julio César, (2010) Macho, varón, masculino. Estudios de masculinidades en Cuba. 
Cuba: Editorial de la Mujer. 
 
Gutiérrez Castañeda, Griselda, (2002) Democracia y luchas de género: la construcción de un nuevo 
campo teórico y político. México: PUEG-UNAM. 
 
Gutiérrez Chong, Natividad, Coord. (1997) Mujeres y nacionalismos en América Latina. De la 
independencia a la nación del nuevo milenio. México: IIS-UNAM. 
 
Lagarde y de los Ríos, Marcela, (2001) Claves feministas para la autoestima de las mujeres. España: 
Horas y Horas. 
 
Lagarde y de los Ríos, Marcela, (1997) Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. 
España: horas y HORAS. 
 
Lagarde y de los Ríos, Marcela, (2001) Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, 
presas y locas. México: PUEG-UNAM. 
 
Lamas, Marta, Comp. (1997) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México: 
PUEG-UNAM, Miguel Ángel Porrúa. 
 
Lerner, Gerda (2018) La creación del patriarcado. Pamplona, Katakrak. 
 
Méndez Torres, Georgina, Juan López Intzín, Sylvia Marcos y Carmen Osorio Hernández, Coord. 
(2013). Sentir-pensar el género: perspectivas desde los pueblos originarios. México: Red-IINPIM, Red 
de Feminismos Descoloniales, Taller Editorial La Casa del Mago. 
 
Munévar, Dora i. y Marta l. Villaseñor, (2005) “Transversalidad de género. Una estrategia para el uso 
político-educativo de sus saberes” México: La Ventana, Núm. 21, 44-68. 
 
Pérez-Gil Romo, Sara Elena y Patricia Ravelo Blancas, Coord. (2004). Voces disidentes. Debates 
contemporáneos en los estudios de género en México. México: CIESAS, Miguel Ángel Porrúa, H. 
Cámara de Diputados. 
 
Ramos Escandón, Carmen, Comp. (1991). El género en perspectiva: de la dominación universal a la 
representación múltiple. México: UAM-Iztapalapa. 
 
Rosemberg Seifer, Florence, (2013). Antropología de la violencia en la Ciudad de México: familia, 
poder, género y emociones. México: INAH. 
 
Rosemberg Seifer, Florence y Estela Troya, (2012) El ocaso de la diosa. Incesto, género y 
parentesco. México: ILEF, Miguel Ángel Porrúa. 
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Salles, Vania, (1991). “Cuando hablamos de familia ¿de qué familia estamos hablando?” México: 
Nueva Antropología, Vol. XI, Núm. 39 p.p. 53-87. 
 
Tarrés Barraza, María Luisa, Coord. (2006) Equidad de género y presupuesto público. La experiencia 
innovadora de Oaxaca. México: Instituto de la Mujer Oaxaqueña. 
 
Tarrés, María Luisa, Coord. (1998). Género y cultura en América Latina. México: El Colegio de 
México. 
 
Varea, Soledad y Sofía Zaragocín, (2017). Feminismo y buen vivir: Utopías decoloniales. Ecuador: 
PYDLOS Ediciones-Universidad de Cuenca. 
 
Viveros Vigoya, Mara, (2016). “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación” 
México: Debate Feminista (52),1-17. 
 
 
Zapata Galindo, Martha, Andrea Cuencua e Ismael Puga, (2014). Guía desde un enfoque 
interseccional. Metodología para el diseño y aplicación de indicadores de inclusión social y equidad 
en instituciones de educación superior de América Latina. Alemania: MISEAL-Freie Universität Berlin. 
 
EVALUACIÓN 

Participación: 30% 
(Incluye participación en clase y la entrega de los ejercicios para cada sesión). 
Exposición: 40% 
(Equivale a tres exposiciones de lectura, la entrega de su presentación y su reporte). 
Trabajo final: 30%  
(Ensayo de máximo 5 cuartillas, sobre algún tema controversial en los estudios de género)   
 
 


