
Estudios de Género (EdG) es una materia de carácter básico, obligatorio, teórico-prác-
tico, radicada en el segundo curso del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Bar-
celona. Con una carga lectiva de 3 ECTS, EdG se incluye en la asignatura «Psicología del 
Arte y Estudios de Género», donde en general se desarrolla de manera independiente a 
Psicología del Arte por lo que respecta a contenidos y profesorado, a lo largo de medio 
semestre y 14 sesiones, para grupos de más de 40 estudiantes. Por su condición de obli-
gatoriedad y situación al inicio de la titulación, la materia pretende una visión elemental 
del área de conocimiento, que permita al alumnado fundamentar proyectos y líneas de 
trabajo artístico posteriores. 

Como docente asignado a un grupo de EdG, la autoría principal de la comunicación de-
sarrolla desde el curso 2016/2017 una aproximación a la materia articulada a través del 
texto en objeto físico editado («libro»), y sus variables literarias y ensayísticas —texto 
duro, cómic, novela gráfica, fanzine; literatura y ensayo; monologales, dialogales; con di-
ferentes intencionalidades y registros—, para acercar el ámbito de los estudios de género 
—su origen, sus temáticas transversales— a un alumnado con diversos grados de familia-
ridad con el ámbito y con distintas afinidades por el libro. 

Metodológicamente, se parte del modelo de maestría ignorante (Rancière, 2010), de docen-
te como «mediación literaria» (Lluch, 2003) y de una visión interseccional («ensamblada») 
de los feminismos (Puar, 2012); buscando construir las sesiones como espacios donde ex-
plorar cuestiones que quizás no aparezcan explícitamente en otras materias a lo largo 
de la titulación —raza y clase; economía y cultura;z corporalidades y diversidades—. Para 
ello se combinan: píldoras introductorias sobre historias y cuestiones de género, micropo-
nencias temáticas desarrolladas íntegramente por gruzpos de alumnado —donde exponen 
al colectivo distintos textos, de entre una extensa lista de títulos, y a partir de un guion de 
lectura orientativo—, debates abiertos sobre temáticas y conceptos surgidos, retroaccio-
nes verbales, desarrollo y presentación de autoediciones, «ósmosis» bibliográfica, o pro-
puestas de derivas libreras LGTBI a partir de ficha metodológica.
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Mediación literaria: comisariado 
de textos para tratar con un público 

en formación distintas temáticas, 
aportando distintos elementos nece-
sarios para su comprensión y debate 

(Lluch, 2003). 

Feminismos en ensamblaje: ver el 
feminismo como lugar de intersec-
ción de contenidos, y donde hacer 

presentes sus ensamblajes de forma 
indisciplinada, crítica (Puar, 2012).

Código abierto: los recursos bi-
bliográficos, temáticos y metodo-
lógicos, y la explicación de cómo 
se configuran, están abiertos al 

público-alumnado. 

Marco 
metodológico

Maestría ignorante: potencia-
ción de docencia emancipatoria, 
de facilitación y acompañamien-
to al alumnado en la exploración 

de los contenidos, en código 
abierto (Rancière, 2010).

Actividades 
de evaluación

Autoedición: el alumnado, solo o 
en compañía, elige un libro a par-

tir de una ficha metodológica y 
elabora un fanzine sobre su lectu-
ra. Adquiere un libro LGTBI, léelo 
y explica sobre él lo que gustes.Microponencias: el alumnado, 

conformado en grupos pequeños, 
elige un texto —total o fragmen-
tado— de la lista de posibilida-

des comisariadas por el docente. 
Alumnado lee y prepara para pre-
sentar a sus compañeras, a partir 
de pautas de orientación estable-
cidas. Se usan pases de diapositi-
vas, proyecciones de vídeo, diná-
micas de grupo, listas en pizarra… 

Duración: 30 minutos. 

Evaluación sumativa: a partir de la 
participación en la microponencia, 

en la elaboración de la autoedición, 
en la participación en los debates, 

y sobre criterios establecidos en los 
apuntes encarnados. 

Participación activa: el alum-
nado, interviene activamente 
en los debates planteados por 
sus iguales. Escucha, aporta y 

comparte. 

Debate: el alumnado plantea pre-
guntas abiertas al público en relación 
al texto de microponencia y a sus te-
mas, que el público debe interactuar, 
a modo de dinámica. Duración: 30-45 

minutos. 

Documento post-ponencia: tras 
la microponencia, el grupo en-

trega un documento virtual don-
de recoge su proceso de trabajo 
conjunto y los debates surgidos 
en el aula. Fijar en texto lo he-

cho y explicado a viva voz. 

Disponibilidad de los textos: los textos 
se obtienen digitalizados de la red o se 
digitalizan puntualmente con función 

docente desde originales físicos, desde 
el servicio de biblioteca de la universi-

dad o de la biblioteca del docente. 
Acceso abierto a los materiales de 

texto físico como elementos de cons-
trucción de conocimiento. 

Calendario de lecturas: los textos no tienen 
orden de presentación establecido y se co-
locan solo en función de la voluntad de los 

grupos. Se consideran desde una perspectiva 
rizomática: el orden de los factores no altera 

el producto. Grado de incertidumbre. 

Familiarización: usar la sección 
para acercar temáticas transver-
sales de los estudios de género 
al alumnado y hacerlos natura-

les en su lenguaje artístico. 

Oler el papel: acercar e libro y el objeto físi-
co editado como elementos de conocimiento 
usable, extraños e incómodos, en la era digi-

tal. Capacidad de producir los propios mate-
riales (fanzine). Desacralizar los volúmenes 

(textos de referencia). 

Temáticas transversales en los tex-
tos: sexo/género, identidades trans*, 
ecofeminismo y economía de cuida-
dos, cultura de violación, masculini-
dades; amor, poliamor y relaciones 

afectivas; mapaternidades; edadismo; 
nostalgias y política contemporánea; 

pornografía y postpornografía; cultura 
virtual y memética; interseccionalidad 
y etnocirugía; brujería y tabú; culturas 
y subculturas LGTBI; posthumanismos 
y especies amigas; diversidades corpo-
rales, neurodivergencia y capacitismo; 

subalternidad y marginalidad. 

Mutabilidad: los textos y las 
guías de lectura deben actua-

lizarse de forma constante, 
cada curso, de acuerdo a los 
acontecimientos sociales y a 

su relación con los estudios de 
género. Los contenidos son 

mudables, mutantes.

Tipologías de textos: Textos duros, có-
mic, novela gráfica, fanzine; literatura 
y ensayo; monologales, dialogales; con 
diferentes intencionalidades y registros. 

Todos los textos, «cultos» y «subal-
ternos», son válidos a la hora de cons-

truir un conocimiento Queer. 

Complementariedad: usar la 
sección para tratar temas nue-
vos e interconectarlos, junto 

con la temática de estudios de 
género, con otras áreas de la 

titulación.

Estrategias 
docentes 

sobre el texto

Acciones
docentes

Read-aloud: En las primeras sesio-
nes de la sección se introduce una 

de presentación de autoediciones en 
clave de género, de la colección del 
docente, a partir de la proyección en 
pantalla y su hojeo en directo. Haga-

mos una sesión de bookjockey. 

Píldoras teóricas: Las primeras sesiones de la 
sección se dedican a presentar conceptos cla-
ve para la comprensión de los textos, historia 

de los feminismos y cuestiones de género. 
Dar pistas desde masterclass puntuales. 

Introducción diaria: antes de cada micropo-
nencia, el docente recuerda el texto que está 
previsto tratar según calendario, introduce al 
grupo que lo presenta y recuerda los tiempos 

y dinámicas a seguir en la sesión. 
Duración: 5 minutos.

Evaluación dialógica: Durante 
la última sesión, en círculo, se 
invita al alumnado a compar-
tir sus impresiones sobre las 

dinámicas, temáticas y textos 
tratados, con el fin de obtener 
información para la mejora en 

subsiguientes ediciones. 

Evaluación formativa: des-
pués de cada sesión de micro-

ponencia, retroacción con cada 
grupo sobre su puesta en esce-
na y desarrollo de contenidos. 

Comisariado de los textos: el docente elige 
cada curso una lista de textos o de fragmen-
tos de las mismos, que abarquen temas per-
tinentes a la materia. Se eligen documentos 
que traten temas similares con distintas óp-
ticas. Durante la distribución del calendario, 
se orienta a las estudiantes indecisas a unos 
u otros textos según los que ya se hayan ele-
gido, con la finalidad de abarcar tantas temá-
ticas como sea posible, y se evita que presen-

ten textos muy similares. 

Osmosis bibliográfica: antes de 
cada microponencia, el docente 

aporta al público una selección de 
publicaciones físicas que se pue-
den ojear a lo largo de la sesión. 

Las publicaciones, del archivo del 
propio docente o del servicio de 

biblioteca, varían dependiendo del 
texto objeto de la microponencia, y 
aspiran a complementarla. Acercar 

al alumnado al objeto de texto 
físico por contacto.

Andamiaje: el nivel de exigencia 
respecto al contenido y elaboración 
e interrelación de las microponen-

cias es mayor cuanto más avanzado 
está el curso. El docente relaciona 
lo que se presenta con cuestiones 

anteriores si el alumnado no lo 
hace. Atisbar espacios que quedan 

a oscuras. 

Aportación cualitativa: en el 
debate, el docente aporta datos 

complementarios o concreciones 
cuando es necesario, o redirige la 

conversación. Modera.

Sharing and Caring: Cada auto-
edición se comparte en la última 
sesión a través de un read-aloud, 
y se intercambia con las de otras 
estudiantes. La autoedición se 

publica, también, en Campus Vir-
tual. Read, write, rinse, repeat. 

Recursos
Campus Virtual: el espacio virtual de la asig-
natura deviene repositorio de los materiales 
textuales (apuntes encarnados, textos, guías 

de lectura, recursos adicionales). 

Recursos adicionales: el docente publica 
textos o enlaces adicionales a los de las guías 
de lectura según los intereses que el alumna-

do muestra en los debates. 

Guías de lectura: cada texto se acompaña de 
una, interactiva con URL, con citas, conceptos 

e interrelaciones del texto con otros elementos 
que el docente considera de interés. La guía se 

publica a la vez que los grupos presentan su 
microponencia. La guía presenta el proceso de 
lectura del docente y su pensamiento tangen-

cial al alumnado. ¿Cómo se lee un texto? ¿Qué 
es lo pertinente en el mismo?

Ficha metodológica: La actividad de autoe-
dición es guiada por una ficha metodológica 
para encontrar un libro adecuado, a partir de 
una deriva en librerías LGTBI. La ficha presen-

ta el proceso de hallazgo de los textos ele-
gidos por el docente al alumnado. Actividad 
de campo y alteración de espacio de confort. 

Lee, corporiza, apropia.

Apuntes encarnados: el contexto e his-
toria de la asignatura y del docente, los 
criterios de selección de los textos, las 
actividades y las pautas para desarro-
llarlas se presentan en un documento 
de apuntes público, que se lee de ma-
nera performativa en la primera sesión 
de clase. El documento permanece pu-
blicado a lo largo de la sección y sirve 

de marco referencial. 

Guías teóricas: cada píldora 
teórica se acompaña de un 
documento digital interac-
tivo con URL que permiten 

explorar los temas con otros 
elementos que el docente 

considera de interés.
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