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Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019 

Géneros y universidad. Transformaciones en los 

saberes, la sociabilidad y los espacios cotidianos. 
 

Datos de la asignatura 
 
Tipo de asignatura Seminario específico (16 horas) 
 
Período de dictado segundo cuatrimestre (agosto a diciembre) 
 
Áreas temáticas Educación y sociedad 
 Cuerpo, género y subjetividad  
 
 

Docente(s) 
 
Rafael Blanco Rafael Blanco (1980) es Posdoctor en Ciencias Sociales, Humanidades y 

Artes por la Universidad Nacional de Córdoba (2017), Doctor de la 
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales (2012) e Investigador 
Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). 
Docente de la Universidad de Buenos Aires desde 2002, actualmente se 
desempeña como Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Moreno y como Auxiliar 
Docente Regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se 
especializó en el estudio del espacio universitario a partir de los 
procesos de irrupción del género como cuestión social, en en particular 
los cambios en el terreno del conocimiento, de la sociabilidad y la 
política universitaria. Es autor de Universidades íntimas y sexualidades 
públicas. La gestión de la identidad en la experiencia estudiantil 
(Buenos Aires, Miño y Dávila, 2014) y Escenas militantes. Lenguajes, 
identidades políticas y nuevas agendas del activismo estudiantil 
universitario (Buenos Aires, CLACSO/ Grupo Editor Universitario, 2016), 
entre otras publicaciones. 
 

  
  

Fundamentación 
 
El seminario se propone como un espacio de formación, debate y producción académica en torno a 
un problema de relativa vacancia en la formación de posgrado: las transformaciones del espacio 
universitario a partir del impacto de los debates actuales en torno a los géneros y sexualidades. Los 
estudios sobre géneros, sexualidades y educación en el plano local y regional han priorizado 
mayormente la mirada sobre los niveles iniciales y medio, y sólo en menor medida, han atendido al 
nivel superior del sistema educativo. Si bien los estudios sociales sobre género y tecnología 
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posibilitaron el desarrollo de una perspectiva crítica respecto de la formación en aquellas disciplinas 
y facultades de orientación científica, una mirada centrada en la cotidianidad de las instituciones 
universitarias desde la perspectiva de distintos actores institucionales, y en particular de 
estudiantes, constituye un desarrollo relativamente reciente.   
Este interés se ha visto potenciado en el último lustro debido al impacto de los debates que han 
promovido distintos movimientos, intelectuales y colectivos de la disidencia sexual, de mujeres y 
feministas. Asimismo, los procesos de discusión parlamentaria en los últimos 15 años de un 
conjunto de iniciativas (tales como educación sexual integral, matrimonio igualitario, identidad de 
género, de protección de violencia contra las mujeres,  interrupción voluntaria del embarazo, entre 
otras) han promovido un extenso debate que adoptó particularidades en distintas esferas de la vida 
social.  
En este escenario, el espacio universitario viene siendo conmovido en distintas dimensiones 
constitutivas de su cotidianidad: en los saberes, ante las demandas de formación “con perspectiva 
de género”, en particular en las ciencias sociales y humanas; en la sociabilidad cotidiana, a partir de 
la crítica al cis-sexismo, la heteronormatividad y las distintas violencias que traman este espacio y 
hasta hace poco de manera silenciada; en la política, con la renovación de las agendas de los 
colectivos estudiantiles en las que demandas géneros y sexualidades constituyen nuevas causas 
militantes, o en la crítica a los mecanismos vigentes de representación. Al mismo tiempo, distintas 
iniciativas institucionales de las casas de estudio vienen implementándose para dar respuesta a 
estas demandas, como los denominados “protocolos contra las violencias sexistas”, las guías de 
orientación para la aplicación de marcos normativos vigentes para sexualidades e identidades de 
género no heteronormadas, las reglamentaciones de cupo, paridad o equidad por géneros, entre 
otras. 
El seminario se propone como un espacio de estudio de estas transformaciones, en el marco de una 
investigación en curso, con el objeto de colaborar en el desarrollo de tesis en curso y en la 
elaboración de líneas de investigación.       
 
 

 

Objetivos 
 
El objetivo general del seminario es propiciar una reflexividad sobre los debates en torno a los 
géneros y sexualidades en el espacio universitario que colabore en el desarrollo de tesis y proyectos 
de investigación en curso. Para ello, se proponen tres líneas de trabajo que delimitan los objetivos 
específicos. Estos se orientan a: 
● ProblemaFzar las principales transformaciones en los saberes universitarios, atendiendo a la 
crítica a sus corpus, perspectivas, estrategias de transmisión y producción de conocimiento  
● Caracterizar las disFntas iniciaFvas insFtucionales e inter-institucionales que tienen por objeto 
modificar las normativas, espacios físicos, y condiciones de trabajo y estudio en las universidades 
públicas 
● IdenFficar el impacto de estos debates en las trayectorias formaFvas, las experiencias biográficas 
y las redes de sociabilidad de distintos actores institucionales 
 
 

Contenidos desagregados por unidad 
 
Unidad 1. Transformaciones en los saberes (2 encuentros) 
El proceso de institucionalización de los estudios feministas, sobre géneros y sexualidades en las 
universidades argentinas: predominancias y exclusiones. Innovaciones pedagógicas, curriculares y 
organizativas de esta área de estudios. Las pedagogías de género y sexualidad en el espacio 
universitario. Alcances y límites de la apuesta por la transversalización de “la perspectiva de 
género”.  
Unidad 2. Transformaciones en la sociabilidad (1 encuentro) 
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Las regulaciones sexo genéricas en el espacio universitario: desigualdades de género, cis-sexismo y 
heteronormatividad. Los procesos de politización de las biografías y su impacto en los recorridos 
académicos. Tensiones y articulaciones entre activismos y academia. Transformaciones en las 
agendas, demandas y causas militantes de las organizaciones estudiantiles. 
Unidad 3. Transformaciones en los espacios cotidianos (1 encuentro) 
Iniciativas institucionales en las universidades públicas. Los protocolos contra las violencias sexistas 
frente a las prácticas del escrache. La modificación de los baños e intervenciones artísticas de 
espacios comunes. Las nuevos espacios de gestión y los límites de las arquitecturas institucionales. 
Las redes inter-institucionales contra las violencias. Debates en torno a la paridad y equidad de 
género en los órganos de cogobierno. 
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Metodología de cursada y evaluación 
 
El seminario se desarrollará durante cuatro encuentros de 4hs cada uno. La modalidad de las clases 
incluye momentos expositivos y de intercambio a cargo del docente y de estudiantes, de trabajo en 
clase a partir de las investigaciones en curso, y un espacio de foro con invitad*s que estén 
desarrollando líneas de indagación, intervención o gestión en los temas abordados.  
Por tratarse de un seminario específico, se privilegió una selección bibliográfica acotada con el 
objeto de ser retomada en el espacio de la clase, con producciones recientes provenientes de 
distintas disciplinas. En este sentido, las lecturas propuestas buscan ser puntos de partida para el 
intercambio en los encuentros según un cronograma de lecturas a acordar. 
Para la aprobación del seminario se requiere del 75% de asistencia a las clases. La evaluación 
consistirá en la entrega de un trabajo de una extensión no mayor a 8 (ocho) páginas en letra 
Georgia, 11 puntos, a espacio y medio (bibliografía aparte), que problematice el objeto de 
investigación, la estrategia metodológica y/o los hallazgos de la/el tesista a partir de alguno/s de los 
ejes que conforman el programa.  
 


