
CIRCULAR Nº 1

Destinatarixs

Docentes, investigadorxs, egresadxs y estudiantes universitarixs, activistas, integrantes de
movimientos sociales, de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, de
Argentina y otros países de Nuestramérica.

Organizan

● Área Feminismos, Género y Sexualidades (FemGeS) del Centro de Investigaciones
María Saleme de Burnichon (CIFFyH), Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.

● Programa Interdisciplinario de Género y Doctorado en Estudios de Género, Centro
de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, UNC.

● Programa de Extensión Feminismos, Sexualidades y Derechos, Facultad de Ciencias
Sociales, UNC.

Objetivos

● Favorecer el intercambio de saberes y prácticas entre espacios académicos,
instituciones públicas y activismos para articular esfuerzos tendientes a construir una
sociedad más democrática e inclusiva.

● Promover la reflexión teórica, la difusión de investigaciones y el debate público sobre
sexualidades y género en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

● Generar un espacio crítico y reflexivo sobre investigaciones recientes, prácticas
profesionales, expresiones artísticas-culturales y experiencias activistas.



Fundamentación

El asedio neoliberal, neocolonial y neoconservador que padece Nuestramérica es ocasión de
múltiples desafíos para los movimientos sociales en general, y en particular para los
activismos feministas, movimientos de mujeres y colectivos sexo-disidentes. La pandemia
por Covid 19 y la consiguiente emergencia sanitaria en distintos países, acompañada de
políticas sociales y económicas parciales y acotadas —que sostienen el endeudamiento, las
múltiples formas de explotación, extractivismo y terricidio— recrudecieron y visibilizaron
las desigualdades estructurales que vivimos en nuestros territorios. De este modo, no sólo
se consolidan y naturalizan formas de discriminación y de violencia cis-hetero-patriarcales,
raciales y de clase ya arraigadas en el tejido social, sino que también se generan formas
novedosas de desconocer, invisibilizar y homogeneizar las diferencias entre las mujeres y
de la diversidad sexo-genérica. La renovada acometida de las derechas latinoamericanas
busca reproducir lo estatuido, reforzar las fronteras de la matriz heteronormativa, dejar el
centro en su lugar.

Pese a tales obstáculos, la llamada “marea feminista” ha conmovido radicalmente nuestra
vivencia de los cuerpos, el modo de habitar los territorios, la circulación y producción de
los saberes, y sigue buscando nuevas maneras de conmoverlos. En este particular contexto
se produjeron articulaciones inéditas con heterogéneas formas de resistir en diálogos y
prácticas colectivas que se extienden y ramifican, en redes de sostenimiento barrial y
territorial y en manifestaciones contra el endeudamiento y la destrucción del medio
ambiente. Con el debate sostenido y la lucha vigorosa se ha desplazado el eje que el
cis-hetero-patriarcado se obstina en sostener y se han multiplicado los centros. La
heterogeneidad de expresiones y prácticas al interior del feminismo nos requiere hoy
lecturas críticas ante posibles reinscripciones de formas discriminadoras que construyan
nuevos centros y márgenes dentro mismo de los movimientos.

Nuestra apuesta para esta edición del congreso es generar diálogos situados en torno a
cuerpos, territorios y saberes, como así también reflexionar sobre nuestros procesos
regionales de producción de conocimiento y de acción política, desde marcos
despatriarcalizadores y descolonizadores. 



EJES DE TRABAJO:

Eje 1: Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la producción de
cuerpos, géneros y sexualidades

Un interrogante básico de la teoría política es por qué algunos sujetos aceptan, reproducen
y hasta desean su propia subordinación, mientras otros la resisten y buscan salidas de esa
situación. Se puede hallar una posible respuesta en el análisis de las variadas formas
culturales que funcionan como mecanismos de formación de consenso hegemónico, como
así también de aquellas otras formas que ofrecen resistencia disidente a dicho
funcionamiento.

Las diversas prácticas artísticas como la literatura, la pintura, el teatro, la danza, han sido
medios privilegiados para figurativizar la producción, regulación y gestión de
subjetividad, sociabilidad, información y afectos. Hoy en día, esa función recae
principalmente en los discursos del capitalismo global, gracias al desarrollo de las
tecnologías, los entornos mediáticos y las industrias culturales como el cine, la radio, la
publicidad y los diferentes géneros televisivos o audiovisuales.
Se recibirán trabajos que aborden críticamente prácticas y discursos de las artes, las
literaturas, las industrias culturales y la cultura popular -principalmente en Nuestramérica-
para analizar algunas de estas problemáticas: a) representaciones de cuerpos, territorios y
saberes que han funcionado o funcionan como arenas de lucha en las cuales diversos grupos
sociales se disputan el derecho a definir los límites de lo que un sujeto “puede ser” y
“puede hacer”; b) la matriz epistemológica y política que subyace a códigos, repertorios y
normas socio-históricamente específicos de tales representaciones; c) el peso normativo o
disruptivo de algún componente específico de tales códigos, repertorios y normas; d) las
instancias de producción, circulación y/o recepción (consumo, uso, apropiación) de
productos culturales y dispositivos sociotécnicos (TICs, televisión, radio, internet, prensa
gráfica, cine, música, historietas, videojuegos, etc.), teniendo en cuenta las
transformaciones implicadas hoy en día tanto en lo mediático como en las industrias
culturales en general.



En suma, se invita a reflexionar sobre el potencial político que tienen las prácticas y los
discursos artístico-culturales y mediáticos, ya sea para mantener el status quo, ya sea para
interpelarlo, desmontarlo, problematizarlo.

Eje 2: Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación entre feminismos,
colectivos sexo-disidentes, otros movimientos sociales y el Estado

Uno de los rasgos de nuestro presente, que no deja de sorprender, es que los feminismos
son masivos: toda la región está siendo sacudida por una proliferación de organizaciones y
grupos activistas, que profundizan y complejizan la discusión social y política de los
feminismos, amplían sus agendas, las formas de organizarse y sus prácticas políticas. En
este marco, los feminismos y disidencias sexuales plantean demandas y reivindicaciones
ante el Estado y sus instituciones, pero al mismo tiempo algunos de lxs actores de estos
movimientos son parte de esa trama estatal interpelada. Los feminismos están en las calles,
pero también ocupan lugares estratégicos en los gobiernos, los partidos políticos, los
sindicatos y las universidades. Desde allí plantean puntos de encuentro, fuga o conflicto
entre sí, desafiando y poniendo en tensión la construcción e implementación de decisiones
y políticas públicas.
En este eje proponemos analizar este novedoso y complejo escenario, reflexionando sobre
las acciones que dichos colectivos llevan a cabo, su relación con las estructuras e
instituciones políticas tradicionales así como con otros espacios de militancia y acción
social. En particular, se esperan contribuciones que analicen la relación entre los
feminismos, movimientos de mujeres, colectivos sexo-disidentes y los movimientos
territoriales, las comunidades indígenas, sectores obreros, sindicales, partidos políticos, e
instituciones estatales.

Eje 3: Economías del trabajo y sus tramas
En momentos de recrudecimiento global de las economías neoliberales capitalistas,
extractivistas, contaminantes y de profundización de los niveles de precarización,
empobrecimiento, agudización de las desigualdades y destrucción del planeta tierra, se
impone reflexionar, desde los feminismos disidentes, las articulaciones de las economías
del trabajo y de los cuidados, como formas del trabajo y como paradigma económico que
hace a la sustentabilidad de la vida humana y no humana.
Especialmente es necesario atender cómo, en esta rearticulación, se producen nuevas
configuraciones territoriales que se caracterizan por la expoliación de sus bienes naturales y



culturales, y donde las formas de vivir y trabajar de sus habitantes se han visto vulneradas
(expulsión, contaminación, neocolonización) como parte de un modelo económico
industrial, empresarial, apegado a la fluctuación financiera como sinónimo de más o menos
desarrollo. Se vuelve imprescindible reflexionar sobre el lugar que las mujeres (en su
diversidad social) y las personas LGBTTIQ+, ocupamos con nuestros trabajos y actividades
en el sistema económico en términos de restricciones (de derechos, para empezar, pero
también de recursos y de oportunidades) y de posibilidades que ensanchen, garanticen y
faciliten el trabajo como un derecho fundamental.
Es necesario, también, repensar cuál es la organización, distribución y valoración del
trabajo y el cuidado indispensables para la vida humana y no humana, y cuál es la
organización, distribución y valoración del trabajo que vuelve invivible las vidas humanas
y no humanas en términos de destrucción de recursos y de vidas explotadas. Reflexionar de
qué forma la desestabilización de los límites entre público/privado,
productivo/reproductivo, naturaleza/cultura instalan nuevas maneras y sentidos acerca del
mundo y de las actividades que llevamos a cabo, su economía y lo que supone habitarlas
desde espacios de frontera (fronteras geográficas, laborales, conceptuales y legales):
ejemplos del trabajo migrante, del trabajo en casas particulares, del trabajo de cuidado de
personas ancianas y con diversidad funcional, del trabajo sexual, el trabajo y todo lo que
habita la frontera y puede ensancharla en la clave de derechos y garantías de y en el trabajo.
Se recibirán ponencias que reflexionen sobre estos asuntos desde perspectivas feministas,
disidentes, ecofeministas y/o que analicen la situación de precariedad y flexibilización de
trabajadorxs en relación a las intersecciones de clase, raza, género, sexualidades, entre
otras; así como las persistencias y mutaciones de los trabajos en las vidas de lxs
trabajadorxs, especialmente mujeres y personas LGBTTIQ+. Interesan investigaciones,
experiencias y/o reflexiones sobre los trabajos de cuidado que mayoritariamente realizan
las mujeres, su invisibilización en las economías y las políticas públicas, y el costo que
supone a quienes lo realizan. Asimismo, nos interesa acoger trabajos que den cuenta de
experiencias autogestivas de organización del trabajo que buscan poner en acción
principios feministas (cooperativas, ferias, etc.). Sería propicio además recibir ponencias
que estén abordando, en claves conceptuales, nuevos paradigmas y/o posturas críticas,
respecto de la economía, el derecho y el trabajo en términos de sustentabilidad de la vida
humana y no humana.

Eje 4: Violencias: interpelaciones feministas
Las lógicas neoliberales implican y sostienen la generación creciente de desigualdades,
condiciones de segregación, exclusión y opresión configurando prácticas violentas. Estas



lógicas se sostienen en la construcción de subjetividades e imaginarios sociales que
legitiman y avalan dichas prácticas, conformando un entramado con discursos
fundamentalistas que han re-emergido en los últimos tiempos, y que ponen en riesgo los
avances alcanzados en materia de derechos y políticas públicas. Por otro lado, los discursos
y marcos regulatorios que se enunciaron frente a la pandemia del COVID desde diversas
instancias de poder, profundizaron el individualismo y la desconfianza en proyectos
colectivos que sostienen las lógicas neoliberales; sin embargo, hubo experiencias de
resistencia y modos colectivos de resolución que se activaron y se gestaron en los
intersticios de la acción política, poniendo de relevancia por parte de los feminismos la
implicancia de los cuidados en la “sostenibilidad de la vida”.
Es éste el contexto en que los feminismos, los movimientos de mujeres y colectivos
sexo-disidentes, actualizan el desafío de profundizar e innovar estrategias para subvertir las
relaciones androcéntricas, heteronormativas, étnicas, clasistas, jeraquizantes y excluyentes
que sustentan violencias de género.
En este eje nos encontraremos a pensar y compartir desde investigaciones, reflexiones y
experiencias regionales que aborden los factores que propician la sedimentación y la
manifestación de violencias de género en sus dimensiones estructural, simbólica y material;
violencias producidas en y desde el Estado, el mercado, las instituciones, los medios de
comunicación y la vida cotidiana. Asimismo, buscamos resaltar estrategias y debates
situados que, desde su acción política y potencialidad transformadora, se posicionan
desplazando los centros que el cis-heteropatriarcado intenta restituir, sosteniendo
alternativas a la despolitización, naturalización y banalización de las violencias.

Eje 5: Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y generización
Nuestra América ha sido, desde la conquista, un territorio de disputas, tensiones,
desigualdades y opresiones. La colonización y el patriarcado instalaron prácticas
clasificatorias y segregatorias de la sociedad según razas, etnias, clases sociales, género,
generación y territorios. De manera violenta se subordinaron ciertos cuerpos y prácticas
frente a otros bajo la lógica de ordenamientos jerárquicos de la sociedad. Nuestro territorio,
está inmerso en un proceso de expansión del mercado global extractivista que penetra
territorios y cuerpos e impone un modelo único e incuestionable de vida: el desarrollo
moderno basado en el poder masculino, la mercantilización y el imaginario lucrativo del
progreso social. Esta creciente expansión neoliberal que se sustenta en la acumulación del
capital privado por despojo, en el control, explotación e instrumentalización de vidas
(humanas y no humanas) reconfigura el paisaje político, los sujetos y sus relaciones,



agendas e imaginarios de luchas, como también los marcos conceptuales con los que nos
pensamos. Moviliza activismos e impulsa análisis más complejos centralizados en las
luchas por los DDHH.
En este eje se recibirán trabajos que analicen críticamente estos contexto de explotación,
saqueo y extractivismo de los cuerpos-territorios, las luchas en defensa del ambiente.
Trabajos que tomen los estudios ecofeministas, xenofeministas, sobre masculinidad,
terricidio, en pos de aportar miradas que analicen prácticas, discursos y experiencias que
los interpelen y problematicen en clave política.

Eje 6: Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos
El dispositivo de la sexualidad emerge en la modernidad -patriarcal, colonial y capitalista-
como efecto de articulación de técnicas y estrategias de subjetivación que regulan los
cuerpos, las identidades y los afectos. Sus regulaciones se (re)producen de maneras
heterogéneas, definiendo la inteligibilidad/deseabilidad de ciertos cuerpos y la legitimidad
de determinadas identidades. Las mismas se hallan entrelazadas con un modo específico
de circulación de los afectos y emociones, todo lo cual redunda en un acceso diferencial al
placer sexual y en una exposición desigual a la violencia sexual.

Por otra parte, los feminismos disidentes de Nuestramérica han ensayado diversas
estrategias de resistencia que han desplazado la centralidad de la sexualidad hegemónica,
disputando la marginalidad de otras derivas sexuales invisibilizadas o negadas por
perversas, al tiempo que han fagocitado imaginarios sexuales emancipatorios. Uno de los
campos de articulación de los feminismos han sido los derechos sexuales y (no)
reproductivos. Las discusiones y disputas en torno a la Educación Sexual Integral, la
anticoncepción y el derecho al aborto registra una larga historia de lucha, la que ha
cobrado visibilidad en años recientes, en parte por la masificación de las demandas. Nos
interesa problematizar las vinculaciones de los feminismos y las disidencias sexuales con
el Estado, tanto en el diseño y la implementación de políticas públicas cuanto en los
debates y desplazamientos contemporáneos de la interpretación de los marcos jurídicos de
la sexualidad, la (no) reproducción y el cuerpo en sentidos más amplios.

El eje invita a enviar contribuciones (i) que analicen y discutan discursos, experiencias y
prácticas que reproducen o subvierten las matrices corporales, sexo-genéricas y afectivas;
(ii) que aborden críticamente diversas maneras de habitar la(s) sexualidad(es), tomando en
consideración el modo específico en que se relacionan saber/poder/placer con las
violencias heterosexistas, capacitistas, adultocéntricas, patologizantes, racistas, entre otras;



(iii) que analicen las prácticas sociales relacionadas con la apropiación subjetiva y social
de los derechos sexuales y (no) reproductivos, con las legalidades que se disputan en la
escena social o con las violaciones de tales derechos.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Se recibirán trabajos que puedan encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:
1- Análisis teóricos. Se sugiere contextualizar la presentación del problema abordado,

explicitar las principales categorías utilizadas y las conclusiones alcanzadas.
2- Resultados de investigaciones. Se espera que las ponencias de esta categoría planteen el

objeto y el problema en estudio, sus objetivos, la metodología y las categorías teóricas
utilizadas en el análisis.

3- Reconstrucciones de experiencias de trabajo profesional, educativa, activista y/o
artística. Se espera una instancia reflexiva sobre la práctica, que dé cuenta del contexto
en que se desarrolla y que articule el relato de la experiencia con hipótesis contextuales,
categorías teóricas o intencionalidades políticas.

NORMAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:

Se deberá completar y enviar UN (1) formulario Google por trabajo (HASTA 3 autorxs por
trabajo; máximo 2 trabajos por persona). En dicho formulario se adjuntará el resumen.
Consignar además quiénes de esxs autorxs participarán a su vez como expositorxs.

Aclaración: Solamente se dará certificación de expositorxs a las personas físicamente
presentes en el evento.

Los resúmenes estarán escritos en español o portugués, tendrán entre 700 y 800 palabras
para ser evaluado por el comité del eje correspondiente. Deberán consignar: título del
trabajo; nombre y apellido, afiliación institucional y correo electrónico de autorxs;
categoría en que se encuadra; el eje temático en el cual se inscribe la ponencia; y tres
palabras clave.



FORMULARIO GOOGLE:
https://docs.google.com/forms/d/16I7eCLuyjl3J88Ww8vVZrpmygI0MOG3rXknFLSK2bm
w/edit

FECHA DE ENVÍO: hasta el 15 de junio de 2022 a las 23.59 hs. Una vez evaluado por
parte de la comisión organizadora correspondiente al eje presentado, recibirá un mail
con aviso.

COSTO DE INSCRIPCIÓN

HASTA 1º de septiembre pago a través de cupón online:
Expositorxs graduadxs universitarixs / profesionales / docentes: $2.000

Expositorxs estudiantes de grado: sin cargo

Asistentes que requieran certificación: $ 500

Asistentes que no requieran certificación: sin cargo

DURANTE el evento, pago presencial de 8 a 15 hs. (Pabellón Venezuela)

Expositorxs graduadxs universitarixs / profesionales / docentes: $2.500

Expositorxs estudiantes de grado: sin cargo

Asistentes que requieran certificación: $ 700

Asistentes que no requieran certificación: sin cargo

ATENCIÓN: Sobre la modalidad de pago se informará en próxima circular

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba.  Córdoba, Argentina.

Consultas: congreso.genero.sociedad@ffyh.unc.edu.ar

https://docs.google.com/forms/d/16I7eCLuyjl3J88Ww8vVZrpmygI0MOG3rXknFLSK2bmw/edit
https://docs.google.com/forms/d/16I7eCLuyjl3J88Ww8vVZrpmygI0MOG3rXknFLSK2bmw/edit
mailto:congreso.genero.sociedad@ffyh.unc.edu.ar

