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Resumen 
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, desde mediados del siglo XX, comienzan a 
dictarse cursos de ciencia política, consolidándose la Carrera de Administración Pública y Ciencia Política en la década de los 70’. 
Desde la historiografía y desde la ciencia política se han realizado trabajos de recuperación de la memoria resaltando algunos 
hechos que inscribieron marcas en la carrera. Sin embargo, no se recuperan estudios feministas o de género y muchas veces se 
omiten las voces y producción científica de mujeres, que en los años 90’, comienzan de una forma sinuosa a inscribir la mirada 
de género y del feminismo en los estudios de las ciencias sociales en general, y la ciencia política en particular en Mendoza. En 
esta clave, ensayamos algunas líneas a seguir para co-construir una genealogía feminista de la ciencia política mendocina, 
recurriendo a la genealogía como método de investigación. 
Palabras clave: ciencia política, genealogía feminista, enseñanza, Mendoza (Argentina) 

 

Abstract 
In the Faculty of Political and Social Sciences of the National University of Cuyo, political science courses began to be taught 
since the mid-20th century, consolidating the Public Administration and Political Science Career in the 1970s. From 
historiography and political science, work has been carried out to recover memory, highlighting some events that inscribed 
marks in the Career. However, do not recover feminist or gender studies and are often omitted from the voices and scientific 
production of women who, in the 90s, began in a sinuous way to inscribe the perspective of gender and feminism in social 
science studies in general, and political science in particular in Mendoza. In this key, we try some lines to follow to co-construct 
a feminist genealogy of Mendoza political science, resorting to genealogy as a research method.  
Key words: political science, feminist genealogy, teaching, Mendoza (Argentina) 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Magister y profesora en Ciencia Política, doctoranda en Ciencias Sociales. Licenciada en Administración Pública y Ciencia 
Política por la UNCuyo. Actualmente es profesora adjunta del Taller transversal políticas públicas con enfoque en Derechos 
Humanos y profesora de Teoría Política de la licenciatura en Trabajo Social. Correo de contacto: pgorri@gmail.com  



  SOCIALIZAR CONOCIMIENTOS 

 

2 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente ensayo tiene como objetivo realizar una primera aproximación a la inserción de los estudios 

feministas y de género en la ciencia política mendocina, en los últimos diez años, en dos dimensiones: la enseñanza y 
la investigación.  Recurrimos a la noción de genealogías feministas como método y para acercarnos al supuesto de 
que hay vacíos y ausencias sobre estudios feministas y de género en las investigaciones de politólogas/os de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS); y en la enseñanza, ya sea en los contenidos y/o en la bibliografía de 
programas de los espacios curriculares actuales. En este contexto nos preguntamos ¿qué aportan las genealogías 
feministas, en tanto método, a la construcción de un proceso de investigación, enseñanza, aprendizajes de la ciencia 
política en Mendoza con lentes feministas y de género? 

La estrategia metodológica que utilizamos es cualitativa y nos acercamos a las genealogías feministas a través 
de técnicas como la revisión bibliográfica y documental, recolección de evidencia empírica y entrevistas 
semiestructuradas a politólogas y otras docentes que inscriben los estudios feministas y de género en la ciencia 
política mendocina. 

Como sostiene Alejandra Restrepo, 
 

Para el movimiento feminista contemporáneo el restablecimiento de los vínculos genealógicos es una estrategia política que ha permitido 
recuperar los legados de las mujeres, visibilizar sus aportes en todos los ámbitos, identificar la opresión femenina en perspectiva histórica, 
poner los acentos en el significado que ha tenido lo ocurrido en cada momento histórico, desde la mirada de las mujeres, y revisitar el 
pensamiento y la acción política feminista (…) Como método de investigación social genera el  interés de algunas feministas que lo están 
incorporando a sus procesos de investigación para descubrir los rasgos del patriarcado y deslegitimar su poder como mecanismo simbólico y 
paradigma oculto del saber. (Restrepo, 2016, p.26) 

 
Hacer una genealogía en clave feminista por la ciencia política mendocina nos volverá la mirada sobre 

nosotras; sobre los silencios y voces de quienes nos formaron y hoy también lo hacen; sobre la impronta fuerte del 
paradigma empírico-analítico del norte sobre la ciencia política; sobre la desigualdad en las relaciones de poder y la 
política; sobre las violencias y abusos en las aulas; sobre activismos feministas, estudiantiles y de mujeres que hay en 
una Facultad que forma profesionales de la ciencia política y administración pública para la gestión de lo público. 

La estructura del trabajo realiza cuatro entradas: la primera relacionada con la idea de genealogía feminista de 
la que partimos; la segunda sobre los estudios feministas y de género en la disciplina, siguiendo algunas pistas que se 
hacen presentes en los Congresos Nacionales de Ciencia Política, organizados por la Sociedad Argentina de Análisis 
Político (SAAP); la tercera, un repaso sobre el devenir del estudio de la ciencia política y administración pública en la 
Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza; y la última, en la que hacemos un ejercicio de recuperar el pasado para 
comprender y resignificar el presente. 

Este ensayo aporta a algunos vacíos en la producción y reflexión sobre los estudios feministas y de género 
en nuestra disciplina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que en un momento de discusión y activismos 
feministas, sobre el género y de cara a un proceso de reforma del plan de estudios puede convertirse en una lectura 
más a debatir para a formación de futuros/as profesionales. 
 

2. SOBRE LAS GENEALOGÍAS FEMINISTAS 
Para conceptualizar genealogías feministas, seguimos a Alejandra Ciriza, que desde un enfoque marxista y 

situada en el contexto latinoamericano, las entiende como: 
 

La recuperación de la historia de nuestras antepasadas, de reconocimiento de los lazos que nos ligan con ellas, a sabiendas de que tal 
recuperación se produce a partir de un interés político y cognoscitivo ligado a la necesidad de historizar nuestra presencia en las luchas del 
pasado [...] la recuperación conlleva una labor de paciente recolección de lo disperso, a sabiendas de la provisoriedad de las junturas y de la 
tensión inherente a la tarea misma (2012, p.614). 
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Se trata de hacer genealogía-memoria, “un análisis del presente mirando al pasado para encontrar las 
trayectorias de las luchas de las mujeres, inmersas en las cuestiones centrales para el feminismo como lo son la 
tensión entre lo público y lo privado, lo personal y lo político, entre la exigencia de la igualdad y la diferencia sexual” 
(Ciriza, 2006, p.2) 

La genealogía feminista devela los artilugios del poder patriarcal, es situada y por ello el análisis de contexto 
es de suma importancia. 
 

La genealogía feminista le imprime a la genealogía a secas, la visión de las mujeres y la pone frente al problema de la marginación en razón 
de un sistema de saber/poder que las ha desconocido y que se soporta sobre la construcción del binarismo de género. A la vez, la genealogía 
ha representado para el feminismo una mediación para la recuperación de la memoria histórica de su lucha, lo cual da un impulso a la 
praxis feminista en su intención de ir adelante, sin partir siempre de cero, recogiendo experiencias, acumulados e improntas y haciendo el 
tejido de los legados del activismo y el pensamiento feminista (Restrepo 2016, p.39). 

 
Para nosotras, recuperar una genealogía feminista de la ciencia política en Mendoza, implica hacer un 

ejercicio de recuperar una parte de nuestro pasado; para develar de forma situada las marcas patriarcales presentes en 
la ciencia política y visibilizar aportes de mujeres docentes, investigadoras y activistas a los estudios de la ciencia 
política, la teoría política y las políticas públicas. Esto en un contexto en el cual se manifiesta el interés de  estudiantes 
de incorporar los estudios feministas y de género en la reforma que se realice al Plan de Estudios de la Carrera de 
Ciencia Política y Administración Pública (CPyAP), y por situaciones de violencias de género que se manifestaron en 
las aulas. 
 

3. LA CIENCIA POLÍTICA Y LOS ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO EN 
ARGENTINA 
Si hacemos un recorrido desde la segunda ola de los feminismos en nuestro país, la producción teórica 

estuvo estrechamente ligada a un doble fenómeno: por una parte, al ingreso masivo de las mujeres de clase media a la 
universidad; por el otro, al surgimiento de grupos feministas con diferentes orientaciones que ocupaban un lugar, por 
así decir, periférico en la producción de conocimiento institucionalmente sancionado. 

Como sostiene Ciriza, 
 

Se fue generando una masa crítica que fue la condición de emergencia de la interrogación por el lugar de las mujeres en la historia, la filosofía, 
la sociedad. El golpe de estado del 76´ cortó las posibilidades de discusión y organización. (...) Con el regreso de la democracia en 1983, se 
produjeron una serie de transformaciones: lugares institucionales en el Estado, suscripción de la CEDAW, e incorporación de la 
problemática de género en las políticas públicas (2017, p.5). 

 
En el ámbito académico de la ciencia política hasta los años 80’, las relaciones políticas entre los géneros 

tuvieron poca presencia como objeto de estudio. El concepto de género fue encontrando espacios de reflexión y 
debate a medida que iba evolucionando. Como explican Archenti y Tula: “La década del ‘90 fue fructífera en estudios sobre 
la participación política de las mujeres, el desarrollo de conceptos de la Teoría Feminista, la Teoría del Género, el Feminismo 
Institucional, la revisión de lo privado y lo público y los estudios sobre el papel del Estado, reconstruyendo la Teoría Política a través del 
análisis crítico de los autores clásicos de la ciencia política” (2018, p. 17). 

Siguiendo a María Elena Martin, la política y su ciencia están determinadas por el sistema de género vigente, 
lo cual se refleja en la exclusión de las mujeres y grupos disidentes del proceso político y de la producción científica. 
En sus palabras, “Cuando la perspectiva de género ingresa a la disciplina, aporta un cambio epistemológico que 
consiste en reconocer la significación teórica y política de la diferencia sexual” (Martin, 2019, p.19). 

Los estudios de género son considerados por algunas/os politólogas/os como una subdisciplina o área 
específica a partir de que se incorpora como un espacio específico en los congresos nacionales de ciencia política; y, 
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para otras/os, estos estudios “buscan interpelar en términos epistemológicos a la propia definición de la ciencia 
política y de su objeto de estudio, atravesando todas sus áreas temáticas de modo transversal” (Martin, 2019, p.20). 

El avance de la categoría teórico-política “género” fue institucionalizándose como área específica en los 
congresos de la SAAP que reúne la mayor parte de la comunidad académica en ciencia política a nivel nacional, en 
los últimos diez años. El crecimiento de paneles, mesas y exposiciones presentadas sobre género, da cuenta de alguna 
manera de los tópicos y líneas de investigación que se sigue en nuestro país en materia de estudios feministas y 
género. Siguiendo a Martin (2019), el feminismo institucional prevalece a través de los estudios de Estado, 
instituciones y políticas públicas con enfoque de género; aunque también se encuentran huellas del feminismo de la 
igualdad en algunos temas abordados como representación, participación política, ciudadanía y democracia. En tal 
sentido, 

 
La política en clave de género transcurre indefectiblemente por los caminos del Feminismo, es decir, junto al movimiento político y social que 
tiene como objetivo principal la defensa de los derechos de las mujeres conculcados por la opresión y dominación de la cultura patriarcal (…) 
El  Feminismo se convirtió en una teoría transversal que cruza todos los estudios de género (Archenti y Tula, 2018, pp. 14-15). 

 
Una reconstrucción de los temas sobre estudios feministas y de género en ciencia política abordados en 

Congresos de la SAAP entre 2013-2021, lo plasmamos en la Tabla 1. Luego de rastrear y leer las ponencias en las 
Actas y libros de los Congresos, podemos decir que prevalecen temáticas que hacen una “crítica y reformulación de 
conceptos” abordando categorías o conceptos relativos a la politeia. Como sostiene Carme Castell hay dos grandes 
tipo de “críticas y reconceptualizaciones”: 
 

aquellas categorías, nociones, atributos que son de las personas o sujetos, por ejemplo, autonomía, imparcialidad, racionalidad; y las que 
abordan categorías o conceptos relativos a la politeia, a la situación real de la sociedad y la vida política y en particular el papel de las 
mujeres en ellas” (1996, p.16). 

 

Tabla 1. Temáticas sobre feminismo y estudios de género abordados en el Congreso Nacional de Ciencia Política, SAAP, 
2013-2021 

Año del 
Congreso 

Temáticas de feminismo y/o género abordadas 

2013 Poder; Estado; políticas públicas y violencia; cuidados; sexualidad; feminismo y grupos LGTBBYQ+; estudios 
de mujer; participación política; liderazgo político; ciudadanía; representación política; selección de candidatos; 
carrera política; comportamiento electoral; partidos políticos; paridad–cuotas; propaganda política. 

2015 Políticas públicas; carrera política; trabajo y cuidados; participación política; paridad; igualdad de 
oportunidades; Relaciones internacionales (RR.II). 

2017 Profesionalización política; trabajo y cuidados; género y Universidad; carreras políticas de mujeres; 
matrimonios políticos; democracia paritaria; paridad; género y ámbito laboral; representación política; 
Universidades Nacionales e igualdad de género; protocolos violencia género en Universidades Nacionales; 
aborto; institucionalidad de género; política de salud sexual y reproductiva; agendas de género en 
MERCOSUR; política de cuidado; género y políticas de seguridad; trabajo sexual, cuerpo y neoliberalismo; 
ciencia política y género; feminismo neoliberal y acciones afirmativas. 

2019 Políticas públicas de género; agenda de género y legislaturas; paridad; paridad y género no binario; trayectorias 
políticas y género en legislativos; participación política; agenda regional de desarrollo y género; violencia de 
género; masculinidades; violencia de género en RR.II; matrimonios políticos; violencia de género; ciudadanía 
sexual e identidad de género; aborto; políticas públicas; perspectiva de género en la formación de 
politólogos/as; políticas de salud sexual y reproductiva; agenda sindical de género; mujeres sindicalistas; 
movimientos sociales y estudios de género; género y organizaciones contra el narcotráfico; desigualdad en 
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trabajos de cuidado; democracia paritaria; desigualdad y violencia de género; participación política y mujeres 
cuidadoras; representación y democracia; ciberfeminismo; movimiento feminista y Politicas públicas; partidos 
políticos y protocolos de violencia de género. 

2021 Políticas públicas de cuidados; brecha de género y TICS en la administración pública; desigualdad de género y 
legislativos; feminización de las relaciones coreanas; profesión desde los estudios situados y feministas; 
estudios de género en ALACIP; Politicas públicas de atención a víctimas de violencia de género; imagen de lo 
femenino; femicidio e interpretación jurídica; género y contextos de encierro; aborto; jóvenes y tareas de 
cuidado; libertad y aborto; Estado y prostitución; producción de información criminal sobre violencias de 
géneros; agenda legislativa de género; políticas públicas, datos con perspectiva de género; Consejo Federal para 
la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios; desigualdad de género; 
Perspectiva de Género en la Universidad; género y agenda del MERCOSUR; Sub representación femenina en 
puestos de decisión de empresas públicas nacionales; representación política de mujeres; cartoneras y 
subjetivación política; innovación política en clave feminista; cuotas; paridad; comunicación política con 
perspectiva género; partidos políticos y equidad de género; mujeres, poder, política; representación política 
femenina; desigualdades de género; cuerpos gestantes; participación política comparación EEUU-Argentina. 

Fuente: Elaboración propia en base a Actas y libros de los Congresos Nacionales SAAP. 

En 2015, no se presentaron ponencias relacionadas con el subárea Feminismo y teoría política. En 2017, se 
presentan más ponencias que otros años y con una mayor diversidad de temas comenzando a incorporar las 
violencias y protocolos, como también la problemática del aborto. En el Congreso posterior, emergen  temáticas 
sobre agendas de género en diferentes ámbitos del gobierno, de los movimientos sociales y sindicalismo; el  
ciberfeminismo; los partidos políticos y los protocolos de violencia de género. En el Congreso realizado durante la 
pandemia, surgen ponencias relacionadas con la brecha de género y TICS en la administración pública; la profesión 
politológica desde los estudios situados y feministas; la imagen femenina; el cuerpo; la prostitución; y la 
comunicación política y género. 

 
4. HISTORIA DE LA CIENCIA POLÍTICA EN LA FCPYS, UNCUYO 

La Ciencia Política ingresa en la Universidad Nacional de Cuyo en 1950 ante la preocupación y necesidad de 
formar cuadros políticos a través de la creación de los Cursos de Formación Política para el conocimiento de la 
realidad argentina (Constitución de 1949, art.37). Durante la dictadura, un nuevo Plan de Estudios (1977) redefine el 
perfil de egreso con una perspectiva tecnocrática y la ciencia política quedó desdibujada frente a la formación en 
administración pública. Al respecto, Guardamagna afirma que: 

 
La mayoría de los profesores que estuvieron involucrados e impulsaron las reformas al plan de estudio de los años 60’ y 70’, abandonaron 
sus cátedras, muchos para exiliarse (…). Se perdió la mayor parte de la bibliografía de la Facultad y el vaciamiento de contenidos y 
bibliografía en la currícula fue notable. Sin embargo, la Carrera se modificó en respuesta a las demandas de un gobierno militar que 
necesitaba cuadros administrativos capacitados para la función pública. (Guardamagna, 2010, p.10). 

 
Al promediar la década del 80’, el proceso de democratización en nuestro país y en la región se constituye en 

el eje de la discusión teórico-política. La necesidad de rever la formación de los/las estudiantes en una carrera de 
Administración Pública y Ciencia Política (APyCP) para insertarse en la gestión del Estado, impulsaron a retomar y 
fortalecer los estudios del proceso de redemocratización, régimen político y aquellos temas que comenzaban a 
abordarse en la Sociedad Argentina de Análisis Político (1982). 

El perfil definido por el Plan vigente (1994 y modificatorias) hará hincapié en la ciencia política nuevamente; 
reflejando los debates y líneas de estudio de la Ciencia Política en Argentina, de corte empírico analítico que aún 
prevalece en nuestra disciplina. La crisis del 2001 en nuestro país, nos empujó a comprender la democracia, sus 
instituciones, la política y lo político. Necesitábamos nuevas categorías para comprender la desbordante realidad 
argentina, impregnada por la crisis de los partidos políticos, del gobierno y sus instituciones; la desafección política; 
los nuevos sujetos sociales; el debate en torno a la poliarquía y a la democracia delegativa. 



  SOCIALIZAR CONOCIMIENTOS 

 

6 
 

En el año 2015, las calles se ven ocupadas por mujeres en todo el país bajo la consigna #NiUnaMenos, así 
surge el movimiento colectivo de mujeres que salimos a las calles con la consigna y el enojo frente a los femicidios, 
violencia de género y el rol del Estado ante esta problemática. Ello invadió las aulas, más aun en la FCPyS, dado el 
activismo militante feminista y la movilización de jóvenes estudiantes por la violencia de género y otras 
problemáticas de mujeres y diversidades; sin tener coordenadas conceptuales o teóricas desde la ciencia política para 
la praxis, la reflexión y para su estudio. 

El año 2018 marca un punto de inflexión en nuestra Carrera y Facultad. Seis compañeras estudiantes 
denunciaron a Mauro Aguirre –hoy imputado penalmente– docente de Doctrinas e Ideas II y dirigente de la 
agrupación estudiantil AUN, por abuso sexual y violencia machista. 

El #NiUnaMenos tiene una estructura que está compuesta por decenas de organizaciones políticas, sociales, 
barriales, sindicales, con diferentes posturas políticas y sociales pero con un eje común que es la denuncia de la 
violencia machista, la acción colectiva y la visibilización en las calles. Desde diferentes militancias de la FCPyS, 
mujeres estudiantes, docentes, personal de apoyo académico y colectivos LGTTTBIQ+ cada 3 de junio, 8 de marzo 
y 25 de noviembre se han movilizado y marchado por las calles del centro de Mendoza. Desde la FCPyS se da asueto 
el día de las marchas y junto a la UNCuyo se han ido desarrollando lineamientos de políticas públicas integrales 
contra la violencia de género. 

Algunos instrumentos que promovió la UNCuyo para prevenir y abordar la violencia de género es el 
Programa Mujeres Libres, la Asesoría de Genero y diversidades; la campaña No es No, el Protocolo de violencia de 
género, y el abordaje de capacitaciones que tienen que ver con la Ley Micaela. 

En 2018, se convoca y organiza la Asamblea de Mujeres de Ciencia Politica, que surge este año a partir de la 
gravedad de las denuncias y la necesaria presencia para acompañar a compañeras víctimas de abusos sexuales. En 
2019 se suma el colectivo #NiUnaMenos a este acompañamiento y la Facultad desarrolla algunas estrategias para 
acompañar, a traves de la Consejería de DDHH y Género, a las mujeres que denunciaron los abusos. 

A algunas politólogas, ya como mujeres, docentes de la Carrera y militantes nos interpeló e impulsó a 
levantar la voz y hacer presente las desigualdades; opresiones y violencias machista sostenidas y naturalizadas en una 
estructura institucional; de cátedras y currículas que invisibilizan las problemáticas feministas y de género que 
atraviesan nuestros cuerpos, afectos y prácticas. 
 

5. UN EJERCICIO DE RECUPERACIÓN DEL PASADO DESDE NUESTRO HOY 
Con el regreso a la democracia en 1983, surgen los estudios de mujeres, feministas y de género y comienza 

su consolidación en dos ámbitos que se entrelazan a través de la investigación y la docencia: el Instituto de Ciencias 
Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), dependiente del CONICET y la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional de Cuyo. La doble pertenencia institucional de referentas feministas y 
de los estudios de género, facilitó que estos estudios ingresaran en la FCPyS, a través de cursos, seminarios y la 
definición de líneas de investigación “sobre cuestiones como la ciudadanía de mujeres, genealogías de mujeres y 
feministas, indagaciones sobre tradiciones teóricas y políticas, y sobre temas como corporalidades, violencias, aborto, 
educación, derechos sexuales y no reproductivos, etc.” (Ciriza, 2017, p.11). En estas líneas de investigación y 
formación predominan los enfoques marxistas y situados en Latinoamérica. Será recién en el siglo XXI cuando 
algunas docentes y/o investigadoras politólogas aportan desde y para la ciencia política algunos estudios de género, 
predominando un enfoque del feminismo institucional y marxista. 

A fines de los 80’, tras la restauración democrática, la apertura del espacio público y la posibilidad de 
entablar/reanudar debates de orden teórico promovieron encuentros entre personas que fuimos articulando nuestras 
prácticas en favor de los derechos de las mujeres, incorporando una perspectiva crítica del androcentrismo en la 
academia, procurando incidir en un Estado que comenzaba a nombrar sus políticas sexuales” (Ciriza, 2017, p.10); 
por ejemplo con la sanción del decreto nacional 2274/1986 que establece el derecho a decidir sobre la propia 
reproducción; luego la ley de divorcio vincular; la penalización de actos discriminatorios por motivo de sexo. 
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Desde 1985, se realizan en nuestro país cada año los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) en los que 
se abordan y discuten las problemáticas centrales del género. De acuerdo con Brugo, “Los ENM tienen una 
organización pluralista que comenzó abordando la situación de la mujer en Argentina, analizando aspectos como 
identidad, violencia, educación, participación política, trabajo, familia,  utilización del cuerpo de la mujer” (2014, 
p.152). En 1988, se realizó en la provincia el Tercer ENM, por lo cual se dio un impulso y movilización de mujeres 
activistas y de académicas de todo el país. 

A inicios de la década del 90’, en la FCPyS se organizaron una serie de cursos de actualización y se 
produjeron las primeras publicaciones feministas. 

Como señala Alejandra Ciriza 
 
En 1995, nace en el INCIHUSA, dependiente del CONICET, una Subunidad de Estudios de Género. Si bien ese espacio académico 
era modesto, fue un lugar desde el cual los estudios sobre mujeres en la historia de las ideas y los temas y debates feministas en ciencias 
sociales, las pesquisas relativas a epistemologías feministas y metodología, adquirieron presencia institucional. (…) En 2001, a partir del 
dictado de un curso de postgrado en el INCIHUSA, se conformó la colectiva de mujeres Las juanas y las otras, que estuvo activa hasta 
2014. Los cruces entre activismo y academia marcan las trayectorias de algunas feministas en Mendoza. El año 2004, marcó también un 
hito importante, pues tuvo lugar en Mendoza el XIX Encuentro Nacional de Mujeres. Y ese mismo año, se creó desde el rectorado de la 
UNCuyo, el Instituto de Estudios de Género (IDEGEM).  En el año 2008, se produjo otro punto de encuentro entre activismo y 
academia. Se conmemoraba el centenario del nacimiento de Simone de Beauvoir, ocasión para el dictado de un seminario-taller de lectura y 
para la organización de un Simposio que convocó a teóricas feministas de procedencia nacional e internacional.  
Los avances actuales en la facultad incluyen la regularización de los estudios de género y feministas en el nivel de grado, la existencia de una 
oferta de postgrado habitual, la conformación de un Área de Derechos Humanos y Género, la promoción de una política antidiscriminatoria 
que incluye modificaciones administrativas, etc. (Ciriza, 2017, p.11). 

 
En el trabajo que realizan Elina Agüero Zavala, Ana Paula Vogel, Pilar Cirera y Rocío Tempestti (2019, pp. 

6-7), recopilan y analizan información sobre algunas políticas de género en la FCPyS, desde una perspectiva del 
feminismo institucional. Ellas sostienen que en 2014 se creó el Área de Derechos Humanos que incorpora el 
enfoque de género y diversidad. Luego se puso en vigencia un Protocolo de intervención institucional ante denuncias 
por situaciones de violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, 
bisexuales, intersex y queers (LGTTTBIQ+) en el ámbito de la UNCuyo. En el año 2016, se avanzó en implementar 
baños sin distinción de género. 

Además, se realizó una campaña de difusión del Glosario Feminista para redes sociales, aulas y cubículos 
docentes; y una Ordenanza para incorporación del lenguaje inclusivo. En 2019, se adhiere de la UNCuyo a la Ley 
Micaela por lo cual algunos/as docentes se capacitan en perspectiva de género. 

En relación a la presencia de la perspectiva de género en el Plan de Estudios y Programas de la Carrera de 
CPyAP entre 2014-2018, Agüero Zavala, Vogel, Cirera y Tempestti (2020) sostiene que alrededor del 92% de las 
cátedras no utiliza el lenguaje inclusivo en la redacción de los programas. 

Respecto a los contenidos de los programas, la perspectiva de género se ha ido incorporando 
paulatinamente. Para el 2018, los resultados indican que sólo dos cátedras tienen contenidos de género propiamente 
dichos y los mismos están respaldados por bibliografía elaborada desde esta perspectiva. A estas dos cátedras 
podríamos sumar otras cinco que, si bien no adoptan abiertamente una perspectiva de género, tratan contenidos 
referidos a problemáticas relacionadas con las  mujeres. En 2019, la politóloga Gabriela Castiglia, comienza a dictar la 
cátedra electiva Mujeres y Política en Mendoza-S.XX. 

En el 50% de las cátedras de CPyAP son mujeres las titulares, aunque en las específicas de Ciencia Política 
solo una mujer es titular. Sin embargo, la feminización en los equipos docentes de las cátedras no garantiza la 
incorporación de estudios feministas y de género, ya que “más del 70% de los programas no contienen una 
perspectiva de género ni abordan problemáticas referidas a la situación de las mujeres en particular; (…) y sólo el 
17% de la bibliografía en los programas es de mujeres” (Agüero Zavala, Vogel, Cirera y Tempestti, 2020, p.4). 
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Los Proyectos de Investigación (PI) financiados por la UNCuyo, son bienales y los dirigen profesores de 
dicha Universidad. En el universo de los PI presentados entre 2013 y 2022; nuestra unidad de análisis está compuesta 
por el 1,34% que constituyen “los PI de estudios feministas y/o de género que realizan aportes a la ciencia política, la 
teoría política y políticas públicas” (Gorri, 2023). Sólo el 34% de los proyectos desarrollan aportes relacionados con 
los enfoques y temas abordados en la ciencia política mendocina; y el 15% los hace desde el estudio o análisis de las 
políticas públicas. Sólo dos 2 politólogas y un politólogo dirigen desde 2019, proyectos relacionados con la ciencia 
política, la teoría política y políticas públicas. Asimismo, entre 2013-2023, sólo el 9% de los proyectos presenta 
alguna participación de docentes, graduadas/os, o estudiantes de CPyAP. 

Las líneas de investigación que aportan categorías conceptuales, perspectivas feministas y metodologías para 
abordar la ciencia política y los estudios feministas y de género son las que desarrollan Alejandra Ciriza, Valeria 
Fernández Hasan, Eva Rodríguez Agüero, Rosana Rodríguez, Graciela Burgardt, Andrea Blazsek, Mariano 
Salamone, Laura Montes, Clara Jaliff, Patricia Gorri, Elsa Cáceres y Manuel Cuervo. 

Alejandra Ciriza, filósofa, lo hace desde los estudios feministas y la filosofía política, que desde inicios de su 
carrera ha ido desarrollando teoría en torno a una lectura situada sobre los entramados entre feminismo(s) y 
marxismo(s); genealogías y debates conceptuales. Ciriza es pionera en Mendoza sobre los estudios feministas y de 
género, no solo por el impulso que da en la academia y que se consolidan con la institucionalización de espacios que 
junto a otras colegas construyen tanto en el CONICET Mendoza como en la UNCuyo, sino también por su 
militancia feminista. Si bien su trayectoria y líneas de investigación comienzan y se consolidan desde 1983, en este 
trabajo damos cuenta de los proyectos que dirige en la UNCuyo. Sus aportes a la teoría política, ciencia política y a 
las políticas públicas giran en torno a “estudios críticos de los clásicos del pensamiento político” (Castel, 1996, p.13), 
por ejemplo sus estudios sobre Locke; y de crítica y reformulación de conceptos que corresponden a atributos de la 
personas y sujetos, y aquellos que corresponden a la politeia. En estos últimos se pueden referenciar algunos de sus 
aportes a la categoría de autonomía; memoria; patriarcado; ciudadanía. 

Desde el año 2000, Ciriza dirige, en la UNCuyo los proyectos “Tras los pasos de la experiencia política de 
los sectores subalternos y las mujeres”; “Las determinaciones del/los tiempos (cronos y kairós) las corporalidades, 
los lugares/el lugar”; “Sobre las relaciones entre capitalismo y patriarcado. Debates teóricos, históricos y políticos”; 
“Feminismos materialistas: puntos de tensión, conceptos, genealogías”; “Afinidades, debates y controversias entre 
feminismo(s) y marxismo(s) las relaciones entre el pasado y el presente”. 

Las doctoras en ciencias sociales con mención en Comunicación Social Valeria Fernández Hasan y Eva 
Rodríguez Agüero, desde una matriz de pensamiento feminista crítica y situada, aportan conceptos, nociones, 
atributos del análisis de discurso, la comunicación política y el ciberactivismo a la ciencia política. 

Valeria Fernández Hasan se especializa en Comunicación, Género/s y Feminismos, con su línea de 
investigación sobre narrativas escriturales, visuales y orales de los feminismos. Los proyectos que dirige desde 2013 
son “Lenguajes, discursos, decires. Análisis de representaciones, relatos y experiencias de y sobre mujeres”; 
“Observatorio de medios, género y delito: Narrativas periodísticas, tramas discursivas y construcciones de sentido en 
los medios de comunicación mendocinos”; “Narrativas, discursos, representaciones de/sobre la marea verde en 
Argentina un feminismo que se ensancha”;  y “Narrativas feministas en la pospandemia: Experiencias, discursos y 
representaciones de la agenda urgente”. Por su parte, Eva Rodríguez Agüero, comunicadora social, dirige desde 2016 
los proyectos “Sobre las representaciones mediáticas de los/as sujetos subalternos/as: mujeres, juventudes y 
militantes sociales según la mirada de los medios”; “Comunicación y género. intervenciones, producciones y 
estrategias ciberactivistas al calor de la marea feminista (Argentina, 2019-2020)”. 

La socióloga y doctora Rosana Rodríguez, también desde un feminismo crítico y situado, hace una crítica y 
reformulación de conceptos, y aporta a la ciencia política categorías, atributos, que son de las personas o sujetos. Ella 
incorpora una línea de investigación, en la FCPyS y en la UNCuyo, sobre los derechos sexuales y reproductivos; las 
experiencias corporales, la corpobiografía, el cuidado de los cuerpos y la sanación; los procedimientos, prácticas y 
rituales de curación que llevan adelante las mujeres en paralelo a los circuitos biomédicos. Los proyectos que dirige 
Rosana Rodríguez desde 2013 son “Experiencias corporales de mujeres: controles y resistencias”; “Saberes de 
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mujeres. Corpobiografías de sanación”; “Del dolor a la curación la potencialidad política y cognitiva de la conexión 
entre mujeres”; “Suicidadas/es por el patriarcado: Un estudio cuantitativo y cualitativo sobre suicidios 
femicidas/feminicidas y procesos de duelajes”. 

Las sociólogas y metodólogas Graciela Burgardt y Andrea Blazsek aportan desde la metodología feminista 
crítica y situada, una lectura sobre el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres en Mendoza. Esta línea de 
investigación aporta a la ciencia política y a las políticas públicas, datos con perspectiva de género y una hoja de ruta 
para trabajar con metodología con perspectiva de género. Desde 2013, Graciela Burgardt dirige los proyectos 
“Calidad y modalidades de los trabajos en la dinámica de los hogares”; “Calidad y modalidades de los trabajos en la 
dinámica de los hogares tareas productivas y reproductivas”; y “Tareas productivas y reproductivas”. 

Andrea Blazsek dirige, también desde 2023, “Trabajo productivo y reproductivo en tensión: trayectorias 
laborales de mujeres con hijos en el mercado de trabajo de Mendoza”; “Género, trabajo y clase: trayectorias laborales 
y estrategias de cuidados de mujeres con hijos/as, pertenecientes a distintas clases sociales en Mendoza”; y 
“Trayectorias laborales y reproductivas de mujeres con hijos pertenecientes a diferentes clases sociales itinerarios en 
tensión”. 

El sociólogo Mariano Salamone aporta a la ciencia politica a través de una temática como es la acción 
colectiva y los movimientos sociales en defensa de bienes comunes naturales en la provincia de Mendoza; desde un 
análisis anclado a la perspectiva feminista. El proyecto que dirige Salamone desde 2021 es “La defensa del agua y la 
vida en la encrucijada: inflexiones políticas, memoria y género (2015-2022)”. 

Laura Montes, trabajadora social, desarrolla una línea de investigación aplicada que aporta a las políticas 
públicas de cuidado, desde una perspectiva decolonial, los alcances materiales y simbólicos del Código Civil y 
Comercial de Argentina en las prácticas institucionales y territoriales. Así, desde 2013 dirige los proyectos: “Trabajo, 
Cuidados Familiares y Políticas públicas ¿Una nueva institucionalidad?; “Los Cuidados Familiares como problema 
público a la luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: alcances simbólicos y materiales en las prácticas 
institucionales y políticas públicas ¿Un giro decolonial?”; y “Cartografías familiares acerca de los cuidados, género y 
subjetividades desde la vigencia del Código Civil y Comercial argentino ¿nuevos paisajes y territorios?”. 

La filósofa Clara Jaliff, realiza un aporte a la teoría y filosofía  política desde su línea de investigación sobre la 
producción filosófica de mujeres en la academia de Mendoza. Jaliff, parte de la necesidad de repensar la historia de 
las ideas tradicional y androcéntrica. Su proyecto de investigación desde 2013 es “Mujeres en la historia filosófica 
argentina. Siglo XX”. 

Patricia Gorri, politóloga, aporta a la ciencia política y teoría política desde el feminismo institucional situado 
en Latinoamérica, atributos y nociones para (re)pensar y (re)definir las relaciones entre trabajadoras y sindicatos. 
Desde 2019 dirige el proyecto “La agenda sindical en un contexto de ajuste estrategias de acción: la irrupción de los 
feminismos en el campo sindical”. 

Elsa Cáceres, politóloga, aporta a las políticas públicas con su línea de investigación que desde una 
perspectiva de género rescatan el papel fundamental de la escuela en el proceso y abordaje de las diferencias entre 
hombres y mujeres ya que el género se construye a lo largo del proceso de socialización. Desde 2019 dirige el 
proyecto “Políticas educativas desde la perspectiva de género un análisis crítico de la micro y macro política y su 
impacto en los procesos identitarios y el proyecto de vida de los estudiantes de educación secundaria”. Por último, 
Manuel Cuervo, politólogo, recurriendo a la genealogía feminista como método, a la historia y el lenguaje 
audiovisual, aporta a la ciencia politica un ejercicio  de la memoria. Dirigió entre 2019 y 2021, el proyecto “Historia y 
feminismo en Mendoza desde el lenguaje audiovisual. Imágenes y voces documentales en torno a las figuras de 
Angélica Mendoza y Florencia Fossatti: aportes para la construcción de genealogías de resistencia invisibilizadas”. 
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Figura 1. Esquema línea de tiempo sobre inserción de estudios feministas y de género en la UNCuyo, en la FCPyS y en la 

Carrera de Ciencia Política y Administración Pública2 

 
Fuente: elaboración propia en base a Ciriza (2017), Agüero Zabala y otras (2019) y Gorri (2023). 

 

6. A MODO DE CIERRE 

Siguiendo a Alejandra Restrepo (2016) y Alejandra Ciriza (2006, 2012, 2017), la genealogía feminista nos 
permite pensar en la visión de las mujeres frente a un sistema de saber/poder que las ha desconocido y que se 
soporta sobre la construcción del binarismo de género; pero también como la recuperación de la historia de nuestras 
antepasadas, de reconocimiento de los lazos que nos ligan con ellas. Un análisis del presente mirando, indagando en 
el pasado que no está libre de tensiones, disputas y encuentros. 

                                                             
2 En la Figura 1 se resalta en color azul lo relativo al desarrollo de perspectiva de género, inserción de estudios de género en la 
ciencia politica mendocina. 
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A través de este recorrido por el ayer para resignificar el lugar de los estudios feministas y de género en la 
ciencia politica mendocina, encontramos vacíos y ausencias. Vacíos, ya que no hay producción académica sobre 
temáticas y tópicos propios de la disciplina desarrollados desde los estudios feministas y de género; tampoco hay 
pistas de politólogas/os que aborden estos estudios en sus investigaciones, y quienes lo hacen es de forma incipiente. 
Las ausencias están relacionadas con la omisión, invisibilización de estudios y producción científica de investigadoras 
mendocinas que aportan, desde los estudios feministas y de género, a la ciencia politica. Pero también la ausencia de 
las voces de mujeres que producen saberes en sus prácticas, en los activismos, en la interseccionalidad. 

Sin embargo, hay puntos de encuentro en el recorrido por el pasado de nuestra carrera desde los cuales 
partir, continuar. Alejandra Ciriza, Amelia Barreda, Patricia Gorri, Susana Schneemman, Melina Guardamagna 
coincidimos en señalar las marcas que la trágica dictadura militar provocó en el exilio de estudiantes y docentes. Se 
desdibujaron los estudios de ciencia politica, de la política y de la formación de politólogas/os como cuadros 
políticos para la administración pública local, provincial y nacional. Sin embargo, se afianzó en los planes y 
programas de estudio una mirada tecnocrática de la CPyAP y la matriz empírico analítica. 

Sostenemos que una genealogía feminista sobre la ciencia política mendocina entre quienes estudiamos, 
enseñamos e investigamos nos impulsara a retomar los puntos de encuentro; convertir los vacíos en puntos de 
partida; y hacer presente las ausencias. 

Recuperar la memoria de las luchas, las investigaciones, papers, artículos, monografías, ensayos, libros de 
politólogas/os y filósofas, sociólogas, historiadoras, comunicadoras, trabajadoras sociales, las/los activistas y 
militancias feministas mendocinas, para ir hacia delante mejorando nuestra comprensión, con perspectiva de género, 
de las relaciones de poder y de la política como objeto central de los estudios politológicos. 

Se trata de una reconstrucción profunda e histórica que nos acerque a una revisión del objeto de estudio 
disciplinar; a incorporar los estudios feministas y de género a los programas y bibliografía; constituir líneas de 
investigación; y realizar una reflexión cuestionadora de los sesgos de la disciplina. 
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