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Objetivo general:  
• Examinar cómo el marcador simbólico de género, presente en todo orden cultural, se 

constituye en el referente privilegiado de las identidades, tanto en el nivel social como en 
el individual.  

• Reflexionar cómo y por qué el cuerpo humano, la sexualidad y el erotismo han constituido 
elementos centrales en la definición de las identidades de género.  

• Analizar cómo la sociedad moderna construye las identidades de género de un modo 
específico, marcadas por la tensión entre un binarismo extraordinariamente constrictivo y 
una progresiva multiplicación de sus encarnaciones  

 
 



Objetivos específicos: 
• Analizar los procesos de configuración de los imaginarios sociales, referidos a la simbólica 

de género, en tanto códigos de intelección compartidos constitutivos de toda práctica e 
identidad social  

• Exponer que, mientras las categorías simbólicas, muy abstractas, de masculinidad-
feminidad permanecen como clasificadores transculturales, las encarnaciones en el 
imaginario social de género presentan amplísimas variaciones espacio-temporales.  

• Analizar cómo el cuerpo humano (sexuado) y la expresión erótica son producto de un 
modelado cultural emprendido por prácticas y discursos que los conforman de acuerdo con 
los mandatos del orden de género. 

• Revisar las diversas maneras en que se manifiestan la corporeidad y el deseo considerados 
masculinos, femeninos o híbridos en distintas comunidades humanas. 

• Examinar la importancia que tiene en la conformación de identidades de género modernas, 
la aparición del feminismo y el consecuente cuestionamiento del orden de género. 

• Reconocer los mecanismos de producción de un dispositivo de género que restringe de 
manera inédita los parámetros de masculinidad y feminidad aceptables, propiciando al 
mismo tiempo identidades de género mucho más allá de las encarnadas en hombres y 
mujeres convencionales 

 
 

Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 La pareja simbólica de género: masculino - femenino 12  
2 La (re)producción del género en la vida social 12  
3 Cuerpo y sexualidades 12  
4 Identidades sexuales / identidades de género en la modernidad 12  

Total   48  
Suma total de horas 48 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 La pareja simbólica de género: masculino – femenino 

1.1 El sistema sexo/género  
1.2 La pareja simbólica de género: masculino-femenino  
1.3 Género y diferencia sexual  

 
2 La (re)producción del género en la vida social 

2.1 La producción del habitus sexuado  
2.2 La performatividad de género  
2.3 Hacer género  
2.4 Tecnologías de género  

 
3 Cuerpo y sexualidades 

3.1 Construcción social de los cuerpos y las sexualidades  
3.2 Sexo, género y deseo  
3.3 La investigación sobre sexualidades  
3.4 Diversidad sexual  

 
4 Identidades sexuales / identidades de género en la modernidad 

4.1 Sexualidad y poder  
4.2 Crítica de la heterosexualidad obligatoria  
4.3 El fenómeno intersexual  
4.4 Identidades “trans” y fuga de las identidades  



Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral ( X) Exámenes parciales ( ) 
Exposición audiovisual ( X) Examen final escrito (X) 
Ejercicios dentro de clase ( X) Trabajos escritos y tareas  (X) 
Ejercicios fuera del aula ( ) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (X) 
Lecturas obligatorias ( X) Asistencia (X) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 

 
Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios. 
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