
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2024-

Una genealogía posible del feminismo uruguayo: historia,
temas y problemas

Docentes: Niki Johnson y Lucía Martínez

● Desde el viernes 24 de mayo al viernes 2 de agosto.
● Horario: 10 a 12 horas
● Modalidad presencial - salón L1 de la Facultad de Ciencias Sociales
● Gratuito
● Carga horaria: 20 horas
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de

grado avanzadas/os1 y otras/os terciarios
● Formulario de inscripción

Objetivos:

● Historiar el feminismo uruguayo y sus particularidades.
● Restituir la densidad histórica de temas y problemas vigentes, relativos a la

lucha feminista y la agenda de igualdad de género.
● Poner en valor las producciones académicas nacionales en el contexto de la

epistemología feminista y latinoamericana.
● Promover la reflexión teórica y conceptual en torno al devenir del movimiento

feminista uruguayo y sus redes transnacionales.
● Proporcionar herramientas de análisis que permitan a los estudiantes incorporar

la profundidad histórica a los análisis coyunturales del movimiento feminista
uruguayo.

● Complementar contenidos curriculares de estudios de grado y posgrado.

Contenidos:

Los procesos de reivindicación de derechos están acompañados de (re)configuración
de identidades y disputas de sentidos alrededor de los cuales se articulan. El activismo
femenino y feminista que promulgó la agenda de igualdad de género en el Uruguay
durante el siglo XX no fue la excepción. Se trató de un proceso fuertemente
cuestionador de lo establecido, de marchas y contramarchas y de acumulación

1 De acuerdo a lo establecido en el Marco para las actividades de Formación y Actualización Permanente
de la FCS, se admitirán estudiantes de grado con el 75% de la currícula aprobada y/o líneas de
investigación vinculadas al tema del curso.
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conceptual que implicó intervenir el discurso dominante acerca de este fenómeno
anclado en las instituciones políticas.

En este sentido, el curso propone una reflexión a profundidad articulada en el eje
pasado-presente, acerca de la formación y las luchas del movimiento feminista en
Uruguay a lo largo del siglo XX.

Para ello se proyectan dos primeros encuentros panorámicos acerca del proceso de
formación del movimiento y las distintas tensiones a lo largo del siglo. Posteriormente,
seis encuentros con énfasis en nodos de tensión en el orden de incorporación a la
agenda feminista. Se trabajará con fuentes primarias, para conocer algunas de las
discusiones al interior de las organizaciones, así como también los modos de
intervención pública de los feminismos. Asimismo, para cada encuentro se proponen
trabajos académicos anclados en algunos asuntos centrales que nos permitirán, con
intervención docente y dinámica taller, tanto reconstruir un proceso como discutir los
modos de interpretación sobre la cuestión de la lucha de las mujeres en Uruguay.

Los encuentros se desarrollarán con una metodología de taller, combinando instancias
de presentación y síntesis temática a cargo de la docente responsable; con discusiones
y análisis de quienes participen en el curso.

Encuentro 1: De la cuestión femenina al feminismo (1900-1930).
Aspectos teóricos fundamentales: diferencias entre agencia política femenina y
feminismos. Feminismos y antifeminismos. El concepto de ola para los feminismos. Las
‘olas’ en Uruguay. Los feminismos uruguayos: liberal, de izquierdas, católico y de la
compensación. Referentes feministas. El Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay y la
Alianza Uruguaya para el Sufragio Femenino.

Encuentro 2: Iguales, pero no tanto: desde los derechos políticos y civiles a la
postdictadura (1940-1985).
El Primer Congreso de Mujeres del Uruguay. Las primeras legisladoras. ‘Yo, oriental’: el
modelo de femineidad de la dictadura y sus resistencias. La organización de las
mujeres en la cárcel en el Establecimiento Militar de Reclusión nº2 “Punta de Rieles”.
La reorganización en la transición: El Grupo de Trabajo sobre la Condición de la Mujer.
La politización de la domesticidad y el nuevo movimiento social.

Encuentro 3: La teoría de nuestra praxis: Suzana Prates y Silvia Rodríguez Villamil.
Recuperación de las trayectorias académico militantes de Suzana Prates y Silvia
Rodríguez Villamil. El aporte conceptual desde colectivos académicos como Grupo de
Estudios sobre la Condición de la Mujer en el Uruguay y publicaciones como La
Cacerola. La vigencia de sus propuestas en la transformación de los marcos
interpretativos.

Encuentro 4: Género y clase: la jerarquización de opresiones.
El vínculo del género y el mundo del trabajo. Las desigualdades cómo elemento
performático de la realidad social. Su vínculo con el marxismo y el sindicalismo.

Encuentro 5: Feminismo afro uruguayo
La participación sociopolítica de las mujeres afrouruguayas. El Partido Autóctono
Negro. La organización de la ‘mujer negra’. Las trayectorias de Iris Cabral, Maruja
Pereira. El feminismo negro y el mulherismo africano en la epistemología
uruguayo-feminista
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Encuentro 6: Los feminismos y sus vínculos con el movimiento LGTBIQ+
El largo periplo de tensiones y encuentros de los feminismos y el movimiento
LGTBIQ+. El transfeminismo.

Encuentro 7: ¿Feminismos y partidos?: la tensión de la identidad múltiple.
Representación y participación político partidaria. Las tensiones entre lo político y el
feminismo: plebiscito de 1989, campañas por el aborto, los desparecidos. La creación
de redes de participación política suprapartidarias.

Encuentro 8: Poner el cuerpo: Maternidad, aborto y deseo
Cuidados. Maternidad, aborto y deseo. Abolicionismo/regulacionismo

Encuentro 9: Poner el cuerpo: Violencia basada en género
Aspectos histórico-jurídicos de la construcción sociopolítica de la violencia de género
como un problema político-público.

Encuentro 10: Evaluación
Jornada de cierre. Presentación de temas del trabajo final.

Método didáctico:

El curso constará de 10 sesiones presenciales, con encuentros semanales por una
duración de dos horas. El curso utilizará una metodología expositivo-participativa, que
buscará la discusión y reflexión crítica a partir de una serie de lecturas obligatorias para
cada una de las clases, incentivando el intercambio entre sus participantes. Los
encuentros se desarrollarán con una metodología de taller, combinando instancias de
presentación y síntesis temática a cargo de la docente responsable; con discusiones y
análisis de quienes participen en el curso.

Bibliografía:

Encuentro 1: De la cuestión femenina al feminismo

Lecturas obligatorias:

CUADRO CAWEN, Inés (2018). “Entre la igualdad y las diferencias: el concepto de
“feminismo” en el Novecientos rioplatense” en Feminismo y política en el Uruguay del
novecientos. E.B.O Montevideo, Uruguay. Pp. 29-82

SAPRIZA, Graciela (2011). “El voto femenino en Uruguay 1900-1932”. En BERRY (ed.)
Sufragio femenino. Prácticas, debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y
América. EDUNTREF

Lecturas optativas:
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EHRICK, Christine (2014) De Delmira a Paulina: erotismo, racionalidad y emancipación
femenina en el Uruguay, 1830-1930. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alicante,
España. https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc253f2

FASCIOLI, Ana (2022) “¿Qué tipo de feminista fue Vaz Ferreira? en La Diaria. 28 de
octubre de 2022
https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2022/10/que-tipo-de-feminista-fue-vaz-ferreira/

OFFEN, Karen. (1991). “Definir el feminismo: un análisis histórico comparado”, Historia
Social 9. (pp. 103—135)

OSTA VAZQUEZ, María Laura y GARCÍA, Álvaro (2018) “Las mujeres y sus espacios:
partidos, derechos y debates en el Uruguay de 1920-1938” en Revista Estudios
Feministas. Vol. 26. Nº 2. https://www.redalyc.org/journal/381/38156079022/html/

Encuentro 2: Iguales, pero no tanto: desde los derechos políticos y civiles a la
postdictadura.

Lecturas obligatorias:

DE GIORGI, Ana Laura y MOREIRA, Constanza (2023) “Reverberaciones conservadoras.
La defensa del orden de género en Uruguay a 50 años del Golpe de Estado” en
Confluenze. Nº2 Pp. 136-158

SAPRIZA, Graciela. “Dueñas de la calle”, Revista Encuentros. Ceiu/ FHCE/, Udelar,
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, n.9, 2003, p.89-147

Lecturas optativas:

DE GIORGI, Ana Laura (2020) “Pero ustedes ¿son feministas?” en Historia de un amor
no correspondido feminismo e izquierda en los 80. Sujetos Editores. Montevideo,
Uruguay. Pp. 71-98

IGLESIAS, Maite (2023) “Izquierda armada y género en el Rio de la Plata durante los
60 y 70: un estado de la cuestion”. Revista Interdisciplinar. Pp.25-49

SAPRIZA, Graciela (2018) “Giros del futuro. Sorpresas del pasado. Los colectivos de
mujeres y la lucha por el espacio público” en Notas para la memoria feminista. Uruguay
1983-1995. Cotidiano Mujer. Montevideo, Uruguay. Pp. 47-86

SOSA GONZÁLEZ, María Noel (2021) “Entre nosotras nos da fuerza. Potencias y límites
del entre mujeres” en De la orfandad al linaje. Luchas feministas en el Uruguay
postdictadura. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México. Pp. 183-218
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Encuentro 3: La teoría de nuestra praxis: recuperación de las trayectorias académicas
de Suzana Prates y Silvia Rodríguez Villamil.

Lecturas obligatorias:

DE GIORGI, Ana Laura (2023). “Entre Europa y América Latina. El feminismo uruguayo
de los ochenta y la búsqueda de sus orígenes” en Dialogo Andino. Nº70 Pp. 23-35.

RODRÍGUEZ Villamil, Silvia. Situación y problemática de la mujer uruguaya actual.
Cuaderno GRECMU, 1991.

Lecturas optativas:

ALVARADO, Mariana (2016) “Epistemologías feministas latinoamericanas: un cruce en
el camino junto-a-otras pero no-junta-a-todas en Relegación. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades. Vol. 1 Nº3. Pp. 9-32

DE GIORGI, Ana Laura (2018). “Un pensamiento propio: Feminismo desde y para
América Latina en la década de 1980” en Travesía (San Miguel de Tucumán), 20(2). Pp.
45-64.

PRATES, Suzana. La doble invisibilidad del trabajo femenino. Cuadernos de GRECMU,
1987

SOSA GONZÁLEZ, María Noel (2021) “Sabemos de cacerolas. Publicar para organizar la
experiencia feminista” en De la orfandad al linaje. Luchas feministas en el Uruguay
postdictadura. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México. Pp. 145-182

Encuentro 4: Género y clase: la jerarquización de opresiones

Lecturas obligatorias:

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Alessandra. (2019). Roles y representaciones de la mujer obrera
según la publicación sindical ¡Lucha! de la industria de la carne (Uruguay), 1946-1952.
Claves. Revista De Historia, 5(8), 153–179.

GARCÍA SAINZ, Cristina (2009) Género y clase social treinta años después. Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid.

Lecturas optativas:
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GONZÁLEZ SIERRA, Yamandú. (1993). “Mujeres de los sectores populares: ¿obreras,
madres o prostitutas?” en M. del C. Feijoó (comp.) Tiempo y espacio: las luchas
sociales de las mujeres en latinoamérica. Clacso. Pp. 277—325.

PARELLA RUBIO, Sonia (2004) “La interacción entre clase social, género y etnia: el
reclutamiento de mujeres inmigrantes en el servicio doméstico” en Mientras tanto. Nº9

RODRÍGUEZ LEZICA, Lorena (2018) “¿Y las mujeres dónde están? Otra mirada al
sindicalismo rural en Uruguay” en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios. Nº49.
Pp. 5-34

SAPRIZA, Graciela. (1993). Los caminos de una ilusión. 1913: Huelga de mujeres en
Juan Lacaze. Fin de siglo.

Encuentro 5: Feminismo afro uruguayo

Lecturas obligatorias:

MARTÍNEZ GARCÍA, Mónica. (2018) “Mujeres afrouruguayas en el contexto del Primer
Congreso Nacional de Mujeres del Uruguay (1936)” en Corpus [En línea], Vol. 8, No 2 |
2018.

RAMIREZ, Beatriz (2018) “Feminismo negro, una apuesta emancipatoria” en Notas
para la memoria feminista. Uruguay 1983-1995. Cotidiano Mujer. Montevideo, Uruguay.
Pp. 139-162

Lecturas optativas:

FERREIRA, Luis. (2012). El movimiento negro en Uruguay (1988-1998): una versión
posible. Ediciones Étnicas.

INMUJERES (2011) Mujeres Afrouruguayas. Raíz y sostén de la identidad. IMPO.
Montevideo, Uruguay.

OLIVA, Elena (2021) “Queremos nuestra emancipación y la conseguiremos”: mujeres
en la prensa negra/afro de Cuba y Uruguay durante la primera mitad del siglo XX, en
Perspectivas Afro. Vol 1. Nº1. Pp.65-84.

RAMIREZ, Tania (2020) “Las claves del feminismo afro en América Latina y la potencia
de la magnitud” en Fondo de las mujeres del sur.
https://www.mujeresdelsur.org/las-claves-del-feminismo-afro-en-america-latina-y-la-po
tencia-de-la-manitud/
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Encuentro 6: ¿Feminismos y partidos?: la tensión de la identidad múltiple.

Lecturas obligatorias:

CUADRADO, Alejandra (2001) “Estado, políticas sociales y participación femenina en el
ámbito local: algunas líneas conceptuales” en ARAÚJO, Ana María, BEHARES, Luis y
SAPRIZA, Graciela (coord.). Género y sexualidad en el Uruguay. Ediciones Trilce.
Pp.105-113

JOHNSON, Niki (2005) “Introducción” en La política de la ausencia: las elecciones
uruguayas 2004-2005, las mujeres y la equidad de género. CNS e ICP. Montevideo,
Uruguay. Pp. 17-26

Lecturas optativas:

AGUIRRE, Rosario (1992) “Acciones colectivas de mujeres en Uruguay. 1980-1992.
Logros y desafíos” en Revista de Ciencias Sociales. Nº7

IERVOLINO CARRIÓ, Alejandra (2008). La equidad de género del primer gobierno de
izquierda en Uruguay. Un análisis del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y
Derechos, el Instituto Nacional de las Mujeres, y los actores que intervienen. CLACSO.
Buenos Aires, Argentina.

JOHNSON, Niki, y SCHENCK Marcela (2011) “Doscientos años no son suficientes.
Avances, debates y desafíos hacia la reconfiguración de la agenda de género en
Uruguay” en AROCENA, Rodrigo y CAETANO, Gerardo (ed.) La aventura uruguaya:
¿naides más que naides? Tomo II. Editorial Sudamericana Uruguaya. Montevideo,
Uruguay. Pp. 138-174.

LISSIDINI, Alicia. (1992). “Mujeres y cargos de representación política en Uruguay”.
Revista de Ciencias Sociales s/n. pp:53-69.

Encuentro 7: Los feminismos y sus vínculos con el movimiento LGTBIQ+

Lecturas obligatorias:

PÉREZ, Moira (2019) “Queer/Feminismos. Diálogos y disputas de dos campos en
tensión en GAMBA, Susana. Se va a caer. Feminismos: conceptos clave. Pixel. La Plata.
Argentina. Pp. 213-218

SEMPOL, Diego (2017) “La diversidad en debate. Movimiento LGTBQ uruguayo y
algunas tensiones de su realineamiento del marco interpretativo” en Psicología,
conocimiento y sociedad. Vol. 6 N.º 2
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Lecturas optativas:

BUTLER, Judith (2020) Entrevista para Sexuality Policy Watch.
https://sxpolitics.org/es/judith-butler-sobre-las-guerras-culturales-jk-rowling-y-vivir-en-t
iempos-anti-intelectuales/5055

GOMERO, Isabel (2016) “Paradojas y retos de los transfeminismos” en Daimon. Revista
Internacional de Filosofía. Nº5. Pp.415-425

MINES, Diana (2019) “Género y relaciones de poder en el movimiento LGTBQ
uruguayo” en Revista Bravas. https://www.revistabravas.org/genero-y-relaciones-esp

VALENCIA, Sayak (2018) “El transfeminismo no es un generismo” en Pléyade. Revista
de Humanidades y Ciencias Sociales. Pp.27-43.

Encuentro 8: Poner el cuerpo: Maternidad, aborto y deseo

Lecturas obligatorias:

MOREIRA, Constanza (2011) “Despenalización del aborto y representación política en
el laico Estado uruguayo: moral/voluntad privada vs moral/voluntad pública” en
Johnson et al. (Des)penalización del aborto en Uruguay: prácticas, actores y discursos.
Abordaje interdisciplinario sobre una realidad compleja. CSIC – UdelaR. Montevideo,
Uruguay. Pp. 229-236

SAPRIZA, Graciela. (2011). “Historia de la (des)penalización del aborto en Uruguay.
Aborto libre: la corta experiencia uruguaya (1934-1938)” en Johnson et al.
(Des)penalización en Uruguay: prácticas, actores y discursos. Abordaje
interdisciplinario sobre una realidad compleja. CSIC-Udelar, pp. 19-63

Lecturas optativas:

AA. VV. (2023) “El retorno a la paternidad no cuidadora. Expresiones de los
neomaternalismos en América Latina” en El Uruguay desde la sociología. Montevideo,
Uruguay. Doble Clic Editoras.

GUZMAN, Silvia y LÓPEZ, Sharon (2022) “La ética del cuidado como forma de
organización política feminista en Costa Rica” en Revista Latinoamericana de Derechos
Humanos.
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/17139/25427

PERUCHENA, Lourdes. (2010). Buena madre, virtuosa ciudadana. Maternidad y rol
político de las mujeres de las elites (Uruguay, 1875— 1905). Rebeka Linke
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POUSADELA, Inés (2016) “Nadie más se calla: el movimiento de mujeres y el proceso
de ampliación de la ciudadanía en Uruguay, 1985-2015” en Revista Encuentros
Uruguayos. Vol. IX, No 1. Pp. 71-94

Encuentro 9: Poner el cuerpo: Violencia basada en género

Lecturas obligatorias:

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Lucía Verónica (2021) “La lucha por la visibilización de la
violencia doméstica” en MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Lucía Verónica, Ni muertes ni palizas,
las mujeres se organizan. La construcción de la violencia doméstica como problema
político-público. Montevideo, Uruguay. Doble Clic Editoras.

SACCOMANO, Celeste (2017) “El feminicidio en América Latina: ¿vacío legal o déficit
del Estado de derecho? en Revista CIDOB d’Afers Internacionals. No117, Pp. 51-70

Lecturas optativas:

CANO, Virginia (2016) “Crítica de la razón femicida: sexualidad, amor y poder”. Artículo
presentado en III Jornadas Sexualidades Doctas - Resistir, disputar, coger-, Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Los días 6,7 y 8 de
Abril, Cordoba

CUADRO CAWEN, Inés (2022) “Antifeminismos en el Uruguay en las primeras décadas
del siglo XX” en BROQUETAS, Magdalena y CAETANO, Gerardo Historia de los
conservadores y las derechas en Uruguay. Montevideo, Uruguay. Banda Oriental.
Pp.177-192

DE MAURO, Martín (2020) “Feminidades masculinas y masculinidades femeninas:
aportes para una crítica (queer) de la razón feminicida” en Ambigua, Revista de
Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales, n.o 7. Pp. 354-375

VIDAL, Yanina (2020) “El cuerpo como signo: hacia una estética feminista en las calles”
en Tiemblen las brujas hemos vuelto. Artivismo, teatralidad y performance en el 8M.
Estuario Editora. Montevideo, Uruguay. Pp. 133-160

Sistema de evaluación:

Se prevé la certificación de asistencia para quienes cumplan con la misma en un
mínimo de siete de los diez encuentros pautados. Asimismo, se prevé la acreditación
opcional a través de una evaluación individual, que permita la certificación del curso,
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por medio de la elaboración de un trabajo domiciliario académico individual de
aplicación sobre alguno de los nueve ejes/módulos previstos.
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