
 

 
Curso de Posgrado 

EDUCACIÓN, GÉNERO Y SEXUALIDADES  
 

Fundamentación 
Una de las principales condiciones de posibilidad de la educación sexual integral 

como política pública de la esfera educativa tiene lugar en la producción relativamente 

reciente de un campo conceptual articulado desde las ciencias sociales y humanas acerca 

de la sexualidad. Se trata de un espacio interdisciplinario complejo que ha debatido y 

problematizado categorías provenientes de distintas disciplinas y movimientos sociosexuales 

y ha producido un nuevo vocabulario y una caja de herramientas analíticas constantemente 

revisada y expandida que nos permiten abordar la sexualidad como una construcción 

sociocultural configurada por relaciones de poder.  

En este curso, proponemos un acercamiento reflexivo y analítico a ese espacio de 

debates conceptuales y políticos que enmarca y tensiona los procesos de implementación 

de la ley de Educación Sexual Integral que nos encontramos transitando. Como marco 

general de este recorrido, partiremos del análisis de la conformación histórica de la 

educación sexual como un campo de disputa entre diferentes agentes, instituciones, 

formaciones discursivas y disciplinas que han cifrado y tensionado cada uno de los términos 

del cruce entre la sexualidad y las prácticas educativas. Las disputas permanentes por la 

definición de los contenidos, los alcances, lxs destinatarixs, las filiaciones disciplinares y lxs 

agentes legitimadxs para impartirla forman parte de tensiones más amplias que se inscriben 

en el funcionamiento de la sexualidad como un dispositivo de poder. En ese sentido, 

abordaremos en profundidad el marco conceptual necesario para comprender los 

posicionamientos y las tensiones de la articulación entre la sexualidad y la educación dando 

cuenta del entramado contemporáneo de los avances de los movimientos feministas y 

LGTBIQ+ en la ampliación de derechos y las reacciones que ha suscitado.  

Finalmente, dado que la educación sexual se articula como una práctica en el campo 

de las pedagogías, se considera necesario recorrer las tradiciones de las pedagogías 

críticas que permiten establecer líneas de diálogo y continuidad con las problematizaciones 

y las propuestas de ligadas a los feminismos y a la diversidad/disidencia sexual. De esta 

manera, proponemos un espacio de reflexión crítica sobre la tríada conocimiento, poder y 



educación que, a su vez, dé cuenta de mecanismos jerarquizantes de producción de género 

y sexualidad en la escuela.   

 

Objetivos 
Reconstruir el entramado conceptual que permite comprender la articulación entre 

“educación”, “género” y “sexualidad” como un campo de disputas.  

Analizar crítica y genealógicamente las categorías provenientes del campo de los estudios 

de género y sexualidades que atraviesan las problematizaciones, reflexiones y prácticas de 

la educación sexual.  

Indagar críticamente distintos posicionamientos y propuestas que operan en la contienda 

actual sobre la implementación de la Educación Sexual Integral. 

Favorecer la reflexión crítica fundamentada acerca de problemas teóricos del campo de la 

educación sexual. 

Transferir reflexiones teórico-conceptuales al análisis crítico de materiales 

pedagógico-didácticos de educación sexual. 

Promover la apropiación de herramientas de las pedagogías críticas, de las pedagogías 

feministas y de las pedagogías queers para indagar las prácticas escolares.  

 

Equipo docente 
Docente a cargo: Dr. Facundo Boccardi      

Docentes invitadas: Dra. Graciela Morgade y Dra. Guadalupe Molina 

  

Carga horaria  

Modalidad de dictado Total Porcentaje 

Actividades presenciales 30 hs. 75% 

Actividades no 

presenciales1 

10 hs. 25% 

Total 40 hs. 100% 

 

Contenidos  
Unidad 1: Sexualidad, género, sujeto y poder 
La educación sexual como campo histórico de disputas entre formaciones discursivas, 

tradiciones e instituciones: una mirada global y local. Genealogía del dispositivo de la 

sexualidad: los discursos científicos y la producción del cuerpo sexuado. Revolución sexual 

e hipótesis represiva: la política del placer sexual. Estado y políticas de la sexualidad: 

1 A los fines de dar cumplimiento a la Resolución 160/2011 del Ministerio de Educación de la Nación, las horas 
previstas para las actividades no presenciales no deben superar el 30% del total de horas de la asignatura. 



biopolítica, neoliberalismo y gubernamentalidad. El género como categoría analítica: las 

propuestas de Scott y Connell.  

 
Unidad 2: Pedagogías de la sexualidad en la escuela 
Las pedagogías críticas en la problematización de la escuela y el currículum: conocimiento, 

poder y educación. El lugar de las instituciones educativas en la producción de los cuerpos 

sexuados. Las pedagogías de las sexualidades: tradiciones, problemas y desafíos.  

Tensiones en torno al conocimiento androcéntrico y el orden escolar heteronormativo en 

tiempos de ESI. Aportes a la construcción de una pedagogía feminista, cuir, decolonial. 

Perspectivas críticas sobre la producción de género y sexualidad en la escuela. 

 
Unidad 3: Epistemologías feministas, estudios de género e interseccionalidad 
Teorías feministas y producción de conocimiento. Patriarcado, modernidad y 

disciplinamiento. Problemas y potencias de la categoría “género”. Teoría queer y 

transfeminismos: heteronormatividad, cisexismo y resistencias. Deconstrucción de la 

masculinidad desde la epistemología queer. Interseccionalidad y diferencia colonial: el 

cuestionamiento al universalismo del género. Debates actuales en el campo de la educación 

sexual: entre el punitivismo, la judicialización y otros modos de abordar el conflicto; 

sexualización, consumo y monetización como rasgos del ethos neoliberal; reacciones 

paranoicas y otras interpelaciones anti-derechos; la educación de las emociones como 

sustitución amigable de la ESI.   
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Cronograma de clases  

Encuentro Tema / actividad 

Clase N.º 1 

viernes 30/05 

 

A cargo de Facundo Boccardi. 

Unidad 1. El dispositivo moderno de la sexualidad. Genealogía de los 

discursos científicos sobre cuerpo y sexualidad. Política discursiva de 



la sexualidad: distribución diferenciada de los temas y las disciplinas 

legitimadas. 

Clase N.º 2 

sábado 31/05 

 

A cargo de Facundo Boccardi.  

Unidad 1. Estado, políticas sexuales y teorías del sujeto. La razón 

reproductiva de la sexualidad. Debates sobre los dispositivos 

biopolíticos y la gubernamentalidad neoliberal.  

Actividad 

práctica 

no-presencial 

A partir del marco conceptual abordado, se desarrollará un análisis 

de propuestas pedagógicas de educación sexual de diferentes 

posiciones enunciativas. Se pretende abordar las nociones de sujeto, 

educación y sexualidad presentes en tales documentos.   

Clase N.º 3 

viernes 13/06 

A cargo de Graciela Morgade  

Unidad 2. Pedagogías críticas: conceptos para problematizar la 

educación. Pedagogías de la sexualidad: tradiciones y desafíos 

contemporáneos.   

Clase N.º 4 

sábado 14/06 

A cargo de Guadalupe Molina  

Unidad 2. La escuela como productora de género y sexualidad. 

Pedagogía y erotismo. Las normas escolares de la sexualidad y la 

disidencia/diversidad sexual. 

Actividad 

práctica 

no-presencial 

Teniendo en cuenta las herramientas analíticas provistas por los 

feminismos y los estudios de género, se abordarán críticamente 

diferentes materiales relativos a la educación sexual en sentido 

expandido.   

Clase N.º 5 

Viernes 27/06 

 

A cargo de Facundo Boccardi.  

Unidad 3. Aportes de los feminismos al pensamiento crítico: 

categorías clave. Debates y propuestas al interior de los estudios de 

género: teoría queer, transfeminismos y estudios de las 

masculinidades. Los aportes de la interseccionalidad para 

problematizar la educación sexual.  

 

Clase N.º 6 

Sábado 28/06 

 

A cargo de Facundo Boccardi.  

Unidad 3. Debates actuales en el campo de la educación sexual: 

redes sociales y monetización sexual, punitivismo y anti-punitivismos 

en la escuela (cancelación, escraches y judicialización de la 

educación), pánico sexual y paranoia anti-derechos, disputas sobre 

las figuraciones de los cuerpos, disputas en torno a la educación 

emocional.   



Estrategias metodológicas  
Cada encuentro presencial tomará como disparador la exposición por parte delx 

docente que abordará las condiciones de producción y recepción de las propuestas teóricas. 

A partir de ello, se discutirán los textos de la bibliografía obligatoria que deberán haber sido 

leídos previamente por lxs estudiantes. Dicha discusión será impulsada por la dinámica de 

foro, donde cada clase dos grupos de estudiantes expondrán las ideas centrales de la 

bibliografía obligatoria correspondiente.  

Por su parte, las actividades prácticas no-presenciales tienen por objeto transferir la 

caja de herramientas teóricas al análisis de materiales concretos de educación sexual que 

circulan en los espacios educativos. Luego de cada actividad no-presencial, se realizará una 

socialización para contribuir al proceso reflexivo de manera colectiva.  

 
Evaluación  

Para aprobar el curso, lxs estudiantes deberán contar con el 80% de asistencia a 

clases, aprobar las dos actividades no-presenciales y obtener una calificación de 7 a 10 (en 

la escala de 1 a 10) en el trabajo final. La evaluación final consistirá en un informe escrito e 

individual sobre alguno de los temas abordados a lo largo del curso.  

Criterios de evaluación: se tendrá en cuenta la participación activa en clases, el 

compromiso con las lecturas y la asunción de un posicionamiento crítico frente a los 

problemas y debates abordados. Se evaluará específicamente la transferencia del marco 

conceptual desarrollado al análisis de materiales pedagógico-didácticos. Finalmente, en la 

elaboración del informe se tendrá en cuenta la pertinencia, el manejo de la bibliografía 

específica y la densidad teórica alcanzada. 

 

                                                                              

 

 

 

 Facundo Boccardi   

 


