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Apresentac;oo I 

Neste ano, de 2003, o NEGUEM teve o prazer 
de participar do VI Encuentro de Centros y Programas 
de Estudios de la Mujer y Genero de lnstituciones de 
Educaci6n Superior en America Latina y el Caribe, no 
perfodo de 20 a 22 de outubro, no Mexico. Para esse 
Encontro realizamos uma pesquisa bem extensa sobre 
o lmpacto do Genero nos Currfculos Universitarios
Brasileiros. 0 resultado do pesquisa foi transformado
em artigo que esta sendo publicado nesta edic;::ao
especial. Obtivemos diferentes subsfdios para discutir
o status do genero nos universidades brasileiras, como
tambem, possibilidades de trocas com parceiros de
outros poises do America Latina. Percebemos que as
discussoes de genero se encontram concentradas nos
universidades publicas, estaduais ou federais, tendo
pouca penetrac;::ao nos centros particulares. As
disciplinas ligadas as discussoes de genero
permanecem ainda nos cursos de Ciencias Humanas
alcanc;::ando de forma limitada as Ciencias Biomedicas
e Exatas.

Em tempos de conflito e intolerancia a busca 
pelo respeito 6 alteridade parece um caminho 
importante a ser seguido. Respeitar o outro e suas 
diferenc;::as constitui a base do democracia e do viver 
a partir do diversidade. Michel de Montaigne, no 
seculo XVI, afirmava qu_e a infinita multiplicidade dos 
costumes, seitas, jufzos, opinioes e leis nos ensina, a 
apreciar sadiamente os nossos, a reconhecer suas 
imperfeic;::oes e fraquezas, o que ja nao e pouco. 

A analise de Genero, que tern sido eixo do 
revista Caderno Esprn;:o Feminino desde a sua 
criac;::ao, em 1994, possibilita olhar de maneira diversa 
outras culturas e tempos hist6ricos. Aquelas pessoas 
descritas como "anormais" ou "selvagens", 
"possufdas" ou "enfermas" estao tendo sua 
importancia recuperada dentro do Hist6ria e dos 
processos civilizat6rios. Novos olhares 'iluminam' 
personagens obscurecidos pelos preconceitos. 

Neste numero especial do Caderno Espac;:o 
Feminino os artigos caminham no perspectiva 
interdisciplinar, trac;::ando um panorama diversificado 
nao apenas em seu conteudo empfrico como 
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tambem nos abordagens te6ricas. No texto de Ana 
Lucia Modesto temos a an61ise do linguagem do 
cinema. A autora faz uma leitura do conceito de 
genero em Marilyn Strathern indicando a fntima 
relac;:ao entre genero/ac;:ao/relac;:ao social, discutindo 
a pr6pria natureza do ac;:ao social. 

No artigo "Genero, uma possibilidade de 
interpretac;:ao", Sonia Missagia de Mattos analisa a 
construc;:ao natural de homens e mulheres, como 
tambem, a construc;:ao social dos mesmos e 
apresenta uma possibilidade de representac;:ao de 
genero que nao permanec;:a apenas uma metofora 
para explicar as diferenc;:as de base sexual entre 
pessoas. 

No artigo '"Darlenes' e 'Macabeias': imagens 
e sons no formac;:ao de professoras/es", as autoras 
propoem pensar as identidades de genero e a relac;:ao 
com a diferenc;:a .'no formac;:ao de professoras/es. 
Utilizam para isto fragmentos de duos obras artfsticas 
nacionais: Eu Tu Efes dirigido por Andrucham 
Waddington e A Hora do Estrela, romance de Clarice 
Lispector, transformado em obra cinematogrofica sob 
direc;:ao de Suzana Amaral. 

No texto de Eliane Schmaltz tem-se uma 
recuperac;:ao dos perspectivas do visao de genero no 
Cooperac;:ao Internacional e no trabalho de 
Organizac;:oes Nao-Governamentais/ONGs do 
cerrado. Sao analisados os olhares e as proticas de 
entidades que lidqm com o desenvolvimento s6cio
ambiental sustent6vel que com o objetivo latente ou 
manifesto, podem provocar mudanc;:as nos relac;:oes 
de genero. 

Em "Genero e parentesco entre os Botocudo
seculo XIX", Izabel Missagia discute o papel ocupado 
pelo genero feminino no ordem s6cio-polftca dos (as) 
fndios (as) Botocudo que viveram no Vale do Mucuri 
no seculo XIX. Analisando o papel do mulher, no 
mercado de consumo, Tatiana C. Vegi e Jose Afonso 
Mazzon mostram que as mulheres realmente merecem 
uma atenc;:ao especial por parte dos empresas e dos 
(as) prestadores (as) de servic;:os pois, elas coda vez 
mais influenciam e decidem no processo de compra. 
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Cristiane do Silveira analisa a marginalizrn;ao 
do mulher, especialmente a mulata, no texto 
"lmagens do mulher no construc;:ao do Modernidade 
Republicana". A autora utiliza para isto, como objeto 
de investigac;:ao, o romance Clara dos Anjos, de Lima 
Barreto, publicado em 1922. 

Finalizando, temos a resenha de Maryse R. 
Camacho do texto "Do relac;:ao entre histeria, corpo 
e classe social". A autora chama a atenc;:ao para as 
dimensoes cultural e simb61ica dos quadros 
nosol6gicos que o saber medico constituiu como 
forma de controle social dos corpos femininos. 

Edmar Henrique Daire/I Davi 

Membro do NEGUEM/UFU 
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Artigosl 

lmpacto de los Centros y Programas en el 
Curricula Educativo 

Dulcina T ereza Bonatti Borges· 
Edmar Henrique D. Davi" 

Jane de Fatima Silva Rodrigues" 

Resumo: A finalidade deste texto e apresentar uma perspective do impacto dos centros 
e programas no curriculo educativo, no que diz respeito ao genero enquanto uma 
disciplina universit6ria no Brasil. Em um primeiro momento, apresenta-se um hist6rico do 
movimento de mulheres e feminista no Brasil, abrangendo os periodos colonial, imperial e 
republicano, enfatizando as conquistas e as reivindicrn;oes dos mesmos. Em seguida, 
faz-se uma descric;:ao do inclusao dos estwdos de mulheres e genero nos academias 
brasileiras, bem como seus desdobramentos no que concerne a pesquisa, extensao e 
produc;:ao cientifica. Traz ainda uma discussao do visibilidade e repercussao do 
movimento de mulheres no pois atraves de dados e instituic;:6es que trabalham com a 
tem6tica. 
Palavras-chave: Genero e Curriculo, lmpacto dos Estudos de Genero, Universidades 
Brasileiras. 

Abstract: The objective of this text is to present a perspective of the impacts of centers 
and programs on the educational curriculum, in relation to gender, while and 
undergraduate course in Brazil. At the first moment, a history of women and feminist 
movement in Brazil is presented. embracing the colonial, imperial and republican periods, 
emphasizing their achievements and claims. Subsequently, a description of the inclusion 
of women and gender studies in Brazilian academia is presented, as well as its branching 
in relation to research, extension and scientific production. It also brings a discussion 
about the visibility and repercussion of the JtJOmen movement in the country from data 
and institutions that study the theme. 
Key-words: Gender and Curriculum, Impact of Gender Studies, Brazilian Universities 

lntegrantes del Nucleo 
de Estudios de Genera 
e lnvestigaci6n de la 
Mujer - NEGUEM -
Universidad Federal 
de Uberlandia, Minas 
Gerais, Brasil. 

.. Presentado en el VI 
Encuentro de Centros 
y Programas de 
Estudios de Genero y 
de la Mujer en 
lnstituciones de 
Educaci6n Superior 

La finalidad de este texto·· es presentar una 
perspectiv0 del impacto de los centros y 
programas en el currfculo educativo, en lo que 
dice respecto al genero como una disciplina 
universitaria en Brasil. Su estructuraci6n sigue los 
siguientes puntos: 
• Un hist6rico del movimiento de mujeres y

feminista en Brasil, abarcando los perfodos
colonial, imperial y republicano, enfatizando las
conquistas y las reivindicaciones de los mismos;

• Una descripci6n de la inclusion de los estudios
de mujeres y genero en las academias



lmpacto de los centros y programas en el currfculo educativo 

de America Latina y 
Coribe, 20 a 22 de 
octubre de 2003, 
Cuernavaca, Mexico. 

1 ALVES, Bronco; 
P I T A N G UY ,  
Jacqueline. 0 que e .

feminismo. 8. ed. Sao 
Paulo: Brasiliense, 1991. 
77 p. 
CARVALHO, Andre ; 
MARTINS, Kao. Femi
nismo. Belo Horizonte: 
Le, 1992. 64 p, 
GUITIERREZ, Rachel. 0 
feminismo e um 
humonismo. Sao Paulo: 
Nobel, 1985. 135 p. 
OLIVEIRA, Rosiska D.  
Elogio do diferenc;a. 
0 feminismo emer
gente. Sao Paulo: 
Brasiliense, 1991. 150 p. 
PAIVA, Vera. Evas, 
Marias, Liliths. As 
voltas do feminismo. 
Sao Paulo: Brasiliense, 
1990, 242 p. 
PEREIRA, Pr iscilla. C. 
Feminismo: uma 
hist6ria mal contada. 
Rio de Janeiro: Oficina 
do Livro, 1994. 56 p. 
TELES, Maria A. de. A 
breve hist6ria do 
feminismo no Brasil. 
Sao Paulo: Brasiliense, 
1993. 179 p. 
TOSCANO, Moema; 
GOLDENBERG, Miriam. 
A revoluc;ao dos 
mu/heres. Um 
balanc;;o do feminismo 
no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revan, 1992. 117 p. 

brasilenas, bien como sus desdoblamientos en 
lo que concierne a la investigaci6n, extension y 
producci6n cientifica; 

• Una discusi6n de la visibilidad y repercusi6n del
movimiento de mujeres en el pois a troves de
datos e instituciones que trabajan con la
tem6tica;

• Por fin, las consideraciones generales seguidas
de anexos y bibliograffa.

1 . Movimiento Feminista en Brasil 1 

Es incuestionable que los movimientos 
feministas en varios poises, a partir de fines del 
siglo XIX, trajeron a tona la fuerte descriminaci6n 
sufrida por las mujeres en casi todo el mundo. 

Son conocidas las marcas profundas 
dejadas en la sociedad brasilena por la 
colonizaci6n portuguesa en America, en lo que 
dice respecto al sexo femenino. La mujer indigena 
fue apropiada junto con la tierra por los 
colonizadores y le servia como concubina y mono 
de obra barata. 

Las esclavas negras adem6s de trabajar en 
las plantaciones, ejecutando las mismas tareas 
masculinas, eran usadas como objeto para el 
placer sexual de sus senores. Muchas de ellas vivian 
en el trabajo domestico y servian como amas de 
leche y estaban muy pr6ximas a los senores y 
senoras. Esta condicci6n reforz6 una doble 
opresi6n sobre la mujer negra: la sexual y la de 
raza. 

La mujer blanca venia acompanando 
padres o maridos y estaba restricta a la 
organizaci6n del hogar y de la familia. Privado 
del ejercicio publico fue pieza fundamental en la 
perpetuaci6n del linaje de la nobleza y de la 
sangre colonizadora, a troves de su funci6n b6sica: 
la reproducci6n. 

La sociedad colonial, por lo tanto, que se 
erguia en suelo brasileno era esencialmente 
patriarcal y guardaba los lazos culturales basados 
en la figura paterna de Europa milenar. La relaci6n 
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2 ALGRANTI. Leila M. 
Honradas e devotas: 
mulheres do col6nia. 
Condic;:ao feminina 
nos conventos e 
recolhimentos do Brasil 
1750/1822. Rio de 
Janeiro: Jose Olympic/ 
EDNUB, 1993. 349 p. 
BELLINI. Ligia. A coisa 
obscura. Mulher. 
sodomia e inquisic;:ao 
no Brasil colonial. Sao 
Paulo: Brasiliense. 1987. 
101 p. 
CARDOSO, lrede. Os

tempos dramoticos 
do mu/her brasileira. 
Sao Paulo: Global. 
1981. 63 p. 
DEL PRIORI. Mary. A 
mu/her no Hist6ria do 
Brasil. Sao Paulo: 
Contexto, 1988. 64 p. 
--------· Ao SUI do 
corpo. Condic;:ao 
fe m i n i n a ,  
maternidade e 
mentalidade no Brasil 
col6nia. Rio de 
Janeiro: Jose Olympic/ 
EDNUB. 1993. 358 p. 
________ (O r g.). 
Hist6ria dos mu/heres 
no Brasil. Sao Paulo: 
Contexto. 1997. 678 p. 
FELINTO, Marilene. As

mu/heres de 
Tijucopapo. 2. ed. Rio 
de Janeiro: 34. 1992. 
137 p. 
GAMA. Lelia V. G. do. 
Elvira Kamel. Uma 
estrela riscou o ceu. 
Belo Horizonte: 
lmprensa Oficial de 
MG, 1987. 114 p. 
FIGUEIREDO. Luciano. 
0 avesso do 
mem6ria. Cotidiano e 
trabalho do mulher 
em Minas Gerais no 
seculo XVIII. Rio de 
Janeiro: Jose Olympia/ 
EDNUB. 1993. 249 p. 

asimetrica entre los sexos y la superioridad de uno 
sobre el otro marc6 todos los niveles sociales 
independiente de close, raza y religion. El estatuto 
de la mujer en Brasil colonial e imperial era similar 
al europeo: padrones rfgidos de moral, inferioridad 
y sumisi6n a lo masculino. 

Pero esto no signific6 una pasividad del 
sexo femenino. La actitud de inumeras mujeres, 
independiente de color o close social, puntill6 de 
luchas la historia femenina de este pais2

• Ana 
Pimentel, esposa del donatario Martin Afonso de
Souza, a mediados del siglo XVI, administr6 por
anos la Capitanfa de Sao Vicente y fue la
responsable por la plantaci6n de naranjos en la
capitanfa para combatir el escorbuto e introdujo
las culturas de arroz, trigo, y la ganaderfa bovina
en la capitanfa. Perteneciente a la aristrocracia
portuguesa no midi6 esfuerzos en la tarea de
gerenciar el quin6n que le perteneciera a la familia
en la repartici6n colonial.

Ejemplos de mujeres blancas 
administrando latifundios y establecimientos 
comerciales en las incipientes villas brasilenas 
desmistifican el hecho de que la "senora" tenfa un 
simple papel de esposa y madre. Atestados de 
lucha y tenacidad femeninas llenan p6ginas de la 
historia de este pafs. 

La negra Aqualtune fue una de las 
responsables por la fundaci6n del quilombo de 
Palmares organizado en 1630. Zumbi, su nieto 
hered6 el coraje. Dandara, tambien guerrera 
negra de Palmares, se suicido tr6s ver el tr6gico 
fin del quilombo, en 1694. Tereza de Benguela3

, 

lider6 por veinte anos el quilombo de Quaritere, 
en tierras matogrosenses. 

No solo blancas y negras tuvieron una 
participaci6n marcante en el episodios decisivos 
de la historia nacional. La india Clara Camarao, 
al lado del marido, lider6 varios ataques contra 
los holandeses en el noreste brasileno. 

Varias mujeres, unidas a sus companeros 
participaron, en los siglos XVII y XVIII de las entradas 
y banderas, que rasgaron el interior brasileno con 
el objetivo de colonizaci6n. Entre ellas, la historia 
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7 BERNARD ES, Moria T.
C .  Mu/heres de 
ontem? Rio de Janeiro 
seculo XIX . Sao Paulo: 
T. A. Queiroz 1989. 214 
p .  
ISMERIO, Clarisse. 
Mu/her: a moral e o 
imagin6rio ( 1889-1930). 
P orto Alegre: 
EDIPUCRS, 1995. 120 p. 
LEITE, Miriam M. (Org.). 
A condic;;ao feminino 
no Rio de Janeiro 
seculo XIX. Sao Paulo: 
HUCITEC/ INL/ 
Fundrn;:ao Nacional 
P r6- Mem6ria, 1984. 
191 p. 
SOIHET, Rachel. 
Condic;;ao feminino e 
formos de violencio. 
Mulheres pobres e 
ordem urbana, 1890/ 
1920. Rio de Janeiro: 
Forense Universit6ria, 
1989. 394 p. 

8 ALVES, Branca M.
l deologio e 
feminismo. A luta do 
mulher pelo voto 
feminino. Petr6polis: 
Vozes, 1980. 197 p. 
TABAK, Fanny; e 
TOSCANO, Moema . 
Mu/her e po/(tico. Rio 
de Janeiro: Paz e terra, 
1982. 133 p. 
TABAK, Fanny. Autori
tarismo e porticipo
c;;ao pol(tico do 
mu/her. Rio de Janeiro: 
Graal. 1983, 117 p. 

9 LEITE, Miriam M. A 
outra face do 
feminismo: Maria 
Lacerda de Moura . 
Sao Paulo: Atica, 1984 
171 p. 

10 Organizaci6n que
llev6 adelante la 
lucha por el sufragio 

El final del siglo XIX7 se caracteriz6 por una 
relativa visibilidad de la mujer en el espacio 
publico. Era editado Ursula, la primera novela 
abolicionista brasilena escrita por una mujer negra, 
Maria Firmina dos Reis. En la musica, Chiquinha 
Gonzaga desafiaba el orden social masculino. 
Militante del movimiento abolicionista no ahorraba 
duras crfticas al regimen monarquista. Su canci6n 
Aperte o Botao satiriz6 el gobierno de marechal 
Floriano Peixoto y, en 1917 fund6 la Sociedad 
Brasilena de Actores Teatrales. 

Al lado de estas pequenas grandes 
conquistas crecfa el movimiento sufragista8 

brasileno, siendo creado en 191 O el Partido 
Republicano por Leolinda de Figueiredo Daltro. 

La 1 ° Guerra Mundial hizo avanzar la lucha 
por los derechos de la ciudadanfa y las palabras 
democracia/igualdad estaban en cierne de los 
movimientos y asociaciones femeninas 
establecidos a partir de 1920 que exigfan el sufragio 
a la mujer. Julia Lopes de Almeida creaba, en 1919, 
en Rio de Janeiro, la Legion de la Mujer Brosilefia, 
juntamente con Alice Rego Monteiro, con la 
finalidad de elevar el nivel social y los derechos 
civiles del sexo femenino. 

Bertha Lutz y la renombrada escritora 
minera Maria Lacerda de Moura9

, fundaron en 1920 
la Ugo para la Emancipaci6n lnte/ectual de la 
Mujer y, en 1922 nacf a la Federaci6n para el 
Progreso Femenino 10 dirigida por Bertha Lutz. 

Por lo tanto, a pesar de las incursiones 
femeninas y feministas en Brasil durante estos 
cuatro siglos, solo podemos hablar de un 
movimiento feminista organizado a principio del 
siglo XX. 

En Brasil, dos movimientos se dibujaron en 
este momento: el de las feministas liberales11 y el 
de las anarquistas, reivindicando el derecho a la 
educaci6n, al trabajo y a la participaci6n en el 
mundo publico. 

Las feministas liberales observaron que, 
mismo con el crecimiento urbano, la 
modernizaci6n de la vida social y la transformaci6n 
de la vida sedentaria de la gran propiedad rural, 
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femenino. Las 
pr incipales taticas 
utilizadas por la 
Federaci6n eran la del 
lobby (presi6n sobre los 
miembros del 
Congreso) y la 
divulgaci6n de la 
opinion publica. En 
1927. Juvenal 
Lamartine. presidente 
de R io Grande do 
Norte. incluye en la 
Constituci6n de este 
Estado un artfculo 
permitiendo el voto a 
las mujeres. A partir de 
ahf se intensifica la 
mobilizaci6n de las 
mujeres en todo pois 
por el sufragio. 
provocando acirrados 
debates. 

11 Mujeres de las 
camadas medias y de 
la aristocracia 
cafeera. 

12 T rabajo realizado
especialmente por la 
revista A Mensogeira 
y por los peri6dicos de 
la epoca. como O 
Amigo do Pavo. A 
Terra Livre. A 

Lonterno. A Plebe, 
publicados en Sao 
Paulo y Rio de Janeiro. 

las mujeres, de forma general. no pasaban a dar 
mas valor a la educaci6n. La gran mayorfa 
desconocf a sus potencialidades y era formada de 
modo a valorar apenas aspectos superfluos y 
exteriores de su personalidad. como la apariencia 
ffsica. el gusto del lujo y de las "frivolidades" y la 
capacidad de seducci6n. 

El reerguimiento moral e intelectual de las 
mujeres dependerf a. de un trabajo educativo 
modernizador 12

, capaz de hacerlas comprender 
su nuevo papel en la sociedad. el potencial 
emancipador que disponfan y los instrumentos 
necesarios para su lucha. En ese sentido, tanto las 
feministas anarquistas como las liberales buscaban 
conscientizar las mujeres y apuntar los rumbos de 
superaci6n de las desigualdades sexuales. 
Valorando :el ideal de "madre civilizadora", 
dignificaban y politizaban la maternidad. 
considerando que lo que estaba en juego era la 
formaci6n del ciudadano de la patria. 

Sin embargo. apesar de luchar por un 
mismo ideal. no se cre6 un amplio movimiento 
de contestaci6n. Rarisimas veces, la prensa 
feminista se refiere a las anarquistas y estas se 
negaban a apoyar cualquier alternativa de 
negociaci6n con las instituciones burguesas. 
Formulaban una propuesta de moral sexual y de 
reorganizaci6n de la sociedad que se oponfa al 
modelo que entonces se construfa, fundado en la 
abolici6n de la propiedad privada y en la justicia 
social. Las luchas operarias se trataban sobre todo 
en la ciudad de Sao Paulo o en los barrios 
perifericos, como Bras y Born Retiro, donde, 
especialmerite las imigrantes europeas. venfan 
alterando radicalmente la composici6n social y 
las practicas polfticas y culturales del cotidiano de 
la ciudad. Denunciaban las pesimas condiciones 
de trabajo. la ausencia de asistencia publica. los 
bajos salarios e indicaban a las trabajadoras la 
importancia de unir y fundar sociedades de 
resistencia y sindicatos. 

El tema de la educaci6n y del derecho al 
voto sera retomado en las decadas siguientes con 
mayor intensidad. Varias revistas, como A Revista
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13 A Revista Feminina

fundada en Sao 
Paulo por Virgina 
Duarte da Costa, que 
circul6 con mucho 
suceso entre 1914 y 
1936 por todos los 
Estados brasilenos. 

14 De esta experiencia 
surgieron inumeras 
asociaciones en el  
pois, como el  Centro 
Brasileno de la Mujer, 
en Rio de Janeiro; la 
Asociaci6n de Mujeres 
en Sao Paulo, despues 
llamada Sexualidad y 
Polftica; el Coletivo 
Feminista de Rio de 
Janeiro y Campinas; el 
SOS-Violencia de Sao 
Paulo, Cam pinas y 
Recife; el Maria Mujer 
en Joao Pessoa; el 
Brasilia Mujer; el Centro 
de lnformaci6n de la 
Mu jer (Cim) en Sao 
Paulo, entre otros. 

Feminina 13
, se ponfan como necesaria para 

preparar, organizar y conscientizar la mujer 
brasilena moderna. Se luchaba veementemente 
por el derecho al voto, pero se crefa que la mujer 
deberfa continuar siendo "la duena efectiva de 
su hogar". Por lo tanto, lo que norte6 a las 
feministas en este contexto, fue un discurso 
valorizador de la esfera privada y de la funci6n de 
la madre, no abandonando la idea que deberian 
acceder al mundo publico en condiciones de 
igualdad con los hombres. El derecho al voto fue 
siendo alcanzado paulatinamente en los Estados 
hasta 1932, cuando Getulio Vargas promulga por 
decreto-ley el derecho de sufragio a las mujeres. 
Una vez atingido su objetivo - el derecho al voto 
- esta practica de lucha de masas estaba fadada
a desaparecer. Hay asf, una desmobilizaci6n de
las mujeres.

Cuatro decadas despues de la conquista 
del derecho al voto, de la victoria de los padrones 
normativos de sexualidad y de la cristalizaci6n de 
la ideologfa de la domesticidad, asistimos, en los 
anos setenta y ochenta, a la emergencia de una 
critica radical, te6rica y practica, al modelo de 
femineidad y de familia vigentes. lnumeros grupos 
feministas abiertos para los nuevos horizontes 
te6ricos y politicos inscriptos en un contexto de 
redemocratizaci6n y distinci6n politico (1980/85), 
buscaban un lenguaje propio, capaz de orientar 
sus rumbos en la construcci6n de la identidad de 
la mujer como nuevo actor politico. 14 

Paralelamente a los movimientos sociales que se 
levantaban contra la dictadura militar ( 1964/ 1985), 
como el movimiento de las mujeres, que se 
organizaba en la periferia de algunas ciudades, 
denunciando la dominaci6n sexista, existente 
incluso en el interior de los grupos politicos, 
sindicatos y partidos de izquierda. 

En 1975, surgi6 el peri6dico feminista Brasil 

Muther, seguido de Nos-mu/heres, y Maria Quiterio, 

en 76. Visaban conscientizar las trabajadoras 
pobres, respaldandolas con un lenguaje marxista 
inicialmente destinada a pensar la lucha entre 
closes sociales. Con la instauraci6n del Ano 
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Internacional de la Mujer (1975) las feministas 
brasilenas actuaron en grupos de estudios, 
programando jornadas de lucha y campanas de 
mobilizaci6n. lntegradas con los movimientos 
democr6ticos, engruesan las filas por la amnistia, 
por libertades politicos y por una constituyente libre 
y soberana. 

Los nuevos movimientos sociales,. entre 
estos lo de la contracultura, de negros, 
homosexuales y ecol6gicos que penetran en el 
medio mas joven de las grandes ciudades, los 
nuevos lenguajes de expresi6n de la subjetividad, 
los derechos de las minorias, generaran elementos 
que llevaron 'a la emergencia de la problem6tica 
del "otro". Esja visibilidad coda vez mayor a exigir 
reivindicaciqnes especfficas llev6 a que muchos 
(as) cientistas sociales pasaran a incorporar esas 
tem6ticas en sus discusiones. 

La Historia de las Mujeres en la Academia 
di6 sustancia social a la problem6tica vivida en 
la intimidad por millares de mujeres. Esas pr6cticas 
van a definir la reorientaci6n cultural de los anos 
80. Emerge un "feminismo organizado", como
movimiento de las mujeres de closes medias, en
la mayoria intelectualizada, que buscan formas
de expresi6n .. de su individualidad.

El discurso psicol6gico se destaca en este 
contexto por,constituirse una red de saber y poder 
sobre la nueva femeneidad, exactamente en el 
discurso de la midia, lugar por excelencia de 
producci6n y circulaci6n de saberes acerca de las 
subjetividades. De acuerdo con esa realidad, la 
autonomia del sujeto es alzada a un piano 
privilegiado, j::)ues solamente el, en ejercicio de su 
libertad, puede solucionar problemas que las 
situaciones de vivencia ponen en su dia a dia. La 
experiencia de lo cotidiano, asume una 
conotaci6n politico, pasa a tener el papel de 
"locus" de la critica social. La politizaci6n de lo 
cotidiano tiene como base, una busqueda de 
"autenticidad" en las relaciones personales y la 
etica del placer. 

El movimiento feminista, se pone, por lo 
tanto, en este momenta, en ruptura con la 
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15 SCOTT, J. O genera 
coma categoric util de 
an61ise. In: Revisto 
Educo900 e 
Reolidode. Porto 
Alegre, v. 15. n. 2, 1990. 

16 FOUCAULT, M. A 

orqueologio do 
sober. Rio de janeiro: 
Graal, 1979. 
___________ A hist6rio 
do sexuolidode. A 
vontade de saber. Rio 
de Janeiro: Graal. 
1984. V. l. 

tradicion igualitaria y emancipadora de los 
feminismos del pasado, levantando las cuestiones 
de identidad, diferencias y singularidades. La 
reivindicacion coletiva y la valoracion de esa 
identidad por parte de las mujeres crean la 
posibilidad de nuevos micro experimentos sociales, 
basados en la conquista de una autonomic. 

Joan Scott 15
, en los Estados. Unidos, 

utilizandose de la categorfa genero, como base 
de la formacion de un campo teorico que consiga 
explicar y analizar las relaciones sociales, se 
propone pensar las relaciones de genero como 
relaciones de poder, y en ese sentido, la 
dominacion no se localiza en un punto fijo, en el 
"otro" masculino, pero se constituye en losjuegos 
de relaciones y de lenguaje. 

A partir de la decada de 90, el feminismo 
incorpora otras frentes de lucha pues, ademas de 
las reivindicaciones volcadas para la desigualdad 
en el ejercicio de derechos politicos, laborales, 
civiles, cuestiona las rafces culturales de estas 
desigualdades. Denuncia, de esta forma, la 
creencia en la inferioridad "natural" de la mujer, 
calcada en factores biologicos. La politico, el 
sistema jurfdico, la religion, la vida intelectual y 
artfstica, son construcciones de una cultura 
predominantemente masculina. La cristalizacion 
de papeles convive con este regimen de 
produccion discursiva y de distribucion de poder 
que actuan simultaneamente en nuestra sociedad 
en la construccion de las subjetividades, 

Segun el pensamiento de Foucault, la 
produccion del discurso es al mismo tiempo 
controlada, seleccionada, organizada y 
redistribufda por cierto numero de procedimientos 
que tienen por funcion conjurer sus poderes y 
peligros, dominar su acontecimiento aleatorio, 
esquivar su pesada y temible materialidad 16

. 

Si por un lado, la utilizacion de la categoric 

mujer como termino politico y de representacion 
pretende conferir legitimidad y extension a la lucha 
contra la opresion femenina, por otro, se presenta 
como una funcion normatizadora, que se pone 
en lugar de revelar o de deturpar lo que se asume 
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17 VARIKAS, E .  Refundar
ou reacomodor a 
d e m o c r o c i a? 
Refl ex6es crfticas 
acerca do porida de 
entre os sexos. In: 
Estudos Feministas. 

Rio de Janeiro: IFCS/ 
UFRJ, n. l, 1996. 

16 BUTLE R,  L .  Gender

trouble. Femin ism and 
the subversion of 
i dentily. Nova York:

Routhedge, 1990. 

como siendo "la verdad sobre las mujeres", En ese 
sentido, la mujer como un sujeto con 
caracteristicas pre demarcadas historicamente 
representa una trampa al propio pensamiento 
femenino, Todo el ardil de esta inversion en la 
identidad generica mujer est6 en que, al buscar 
la liberacion de los mecanismos de exclusion, 
luchando por igualdad y visibilidad polftica, 
termina machacando los paradigmas y 
fundamentalismos de la propia opresion17

• De esa 
forma, a partir de los anos 90, ocurrio el aislamiento 
entre los "estudios academicos" y la "militancia", 
que estuvieron juntos desde el principio, creando 
barreras en el proceso de cambios entre estas dos 
instancias. 

La discusion de genero en la Academia 
hoy no se restringe al an61isis de como se opera la 
desigualdad en las relaciones entre hombres y 
mujeres y muy poco se refiere a la mujer como 
sujeto, objeto del pensamiento. V6rios (as) 
estudiosos (as) insisten en redefinir nociones como 
sexualidad, deseo, sexo, genero y especialmente, 
como se elabora en el plan discursivo la formacion 
de la identidad. 

Butler muestra en sus estudios como las 
identidades se don a partir de exclusiones y que la 
normatizacion de la sexualidad y de la constitucion 
de genero est6 intrinsecamente ligada a los 
contornos de los cuerpos y la reglamentaci6n del 
placer. Butler piensa la actuacion de genero como 
una accion de repetici6n, imitacion, una 
performace, cuya teatralidad es inconsciente. La 
performace es tambien la propia condicci6n de 
subversion, en la medida en que, al mimetizar las 
colocaciones normativas es posible desplazar, 
recontextualizar y prefigurar nuevos contornos de 
genero. El lenguaje entra en esa compreensi6n de 
genero como un espacio necesario, que tiene 
tanto la funci6n estabilizadora (fijando posiciones 
de genero) como desestabilizadora. Un dominio 
de significabilidad e intangibilidad, una frontera 
m6vil donde las luchas y diferencias sexuales 
emergen y trazan sus contornos18

• 

Entre las ultimas conquistas del 
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19 SAFF IOTI, Heleith. A

mu/her no sociedade 
de classes. Mito e 
realidade. Sao Paulo: 
Quatro Artes, 1969. 

aisouzA -LOBO , 
El izabeth. A classe 
operaria tem dais 
sexos. Sao Paulo: 

Brasiliense, 1991. 

21 HANER, June. A mu/her
brasileira e suas lutas 
sociais e polfticas, 
1950-1937. Sao Paulo: 

Brasiliense, 1981: !:ilLVA 
DI AS, Maria Od11a 'l.ei1e 
do. Cotidiano e 
poder em Sao Paulo 
no seculo XIX. Sao 
Paulo: Brasiliense, 1984; 
RA GO, Margareth 
Luzia. Do cabare ao 
far: a utopia do 
ci dade discipli nar ,  
1890- 1930. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 
1985. 

72 CUNHA , Maria
C lementi na P. 0 
espelho do mundo. 
Junquery, a hist6ria de 
um asilo. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 
1986; ENG EL, Magali. 
Meretrizes e doutores. 

O saber med ico e 
prostutuic;;ao no Rio de 
Janeiro. Sao Paulo: 

Brasi liense, 1988; 
ESTEVES, Marta Abreu. 
Meninas perdidas. Os 
populares e o 
cotidiano do amor no 
Rio de Janeiro de Belle 
Epoque. Rio de 
janeiro: Paz e Terra, 
1989; DEL PRIORI , 
Mary. Ao sul do corpo: 
condiqao feminina, 
maternidade e 
mentalidades no Brasil 

movimiento feminista en Brasil, destacamos la 
creaci6n de las Jefaturas de Mujeres (1985);

Consejos Municipales de los Derechos de la Mujer 
(1985); Abrigos y Casas de Amparo a las mujeres 
vfctimas de violencia; Consejo Nacional de los 
Derechos de la Mujer (1985) de actuaci6n 
interministerial; aumento de la licencia maternidad 
de 3 para 4 meses (1988); garantfa de 30% de 
representatividad junto a los partidos polfticos para 
cargos electivos (1995), entre otras. 

2., Eg
&

i dios de Genero en las Universidades 

oras;1.inas 

Los estudios sobre la mujer en Brasil tienen 
inicio en los anos 1969 con el trabajo de Heleieth 
Saffioti, La Mujer en la sociedad de Closes 19, 

teniendo como referencia te6rico-metodol6gica 
la Historia Socibl. A partir de la decada de 1970,

soci61ogas, antrop61ogas y historiadoras revelan 
una preocupaci6n en identificar y denunciar las 
marcas de la opresi6n capitalista sobre las mujeres, 
en especial, en el mercado de trabajo20

. En 1980
fue creado un GT (Grupo de Trabajo) Mujer y Fuerza 
de Trabajo en I.a ANPOCS yen el mismo ano un GT 
Mujer y Polftica. 

En la decada de 1980, sin embargo, 
emerge lo qu� se podrfa considerar como la 
segunda vertiente de las producciones 
academicas sobre las mujeres, preocupada en 
revelar su cotidiano y su actuaci6n en la vida 
social, su capacidad de lucha y participaci6n en 
la transformaci6n de las condiciones sociales de 
vida. Se registra una fuerte preocupaci6n en 
rescatar las experiencias de las mujeres pobres y 
marginalizadas. Esos estudios se volcaron para un 
universo femenino propio diferente del masculino, 
regido por otra 16gica y racionalidad. 21 

Pero, fue solamente con la Historia 
Cultural22 que el estudio del genera como 
categorfa de an61isis se institucionaliza y gana 
espacio en las reflexiones en la Academia, 
juntamente con un creciente interes en que se 
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colonial. Op. cit. 
SAMARA, E ni de 
Mesquit a, As 
mu/heres, o poder e o 

fomflio. Sao Paulo: 
Marco Zero, 1988; 
MEZAN, Leila. 
Honrados e devotos; 

mu/heres do colonio. 

Estu dos sobre a 
condic;:ao feminina 
atr aves dos 
conventos e 
recolhimentos do 
Su deste, Tese de 
Dou tor amento. Sao 
Paulo: USP 199 2; 
RAGO, Mar g areth. Os 
prozeres do noite. 

Prostituic;:ao e c6digos 
do sexu alidade 
feminina em Sao 
Paulo. Rio de janeiro: 
Paz e Terra, 1991. 

realicen estudios interdisciplinares. Estos trabajos 
incentivaron la creaci6n de los nucleos de estudios 
congregando investigadores (as) y profesores(as). 

El primero a ser creado, en una Universidad 
Brasilena fue el NEM- Nucleo de Estudios de la Mujer, 
de la Pontifica Universidad Cat61ica de Rio de 
Janeiro. En 1981, surge el Nucleo de Estudios 
Documentaci6n e lnformatizaci6n sobre la Mujer
NEDIM, en la Universidad Federal de Ceara y, en 
1983, el NEIM - Nucleo de Estudios lnterdisciplinares 
sobre la Mujer de la Universidad Federal de Bahia. 
En 1984, surgen mas nucleos en las Universidades 
Federales de Rio Grande de Sur, Santa Catarina y 
en Minas Gerais. 

La F,undaci6n Carlos Chagas y la 
Fundaci6n Ford fueron grandes incentivadoras de 
los trabajos de estos nucleos financiando sus 
proyectos y eventos, Estos proyectos iban al 
encuentro de los intereses de estas fomentadoras 
una vez que se preocupaban en unir trabajo 
academico especializado e intervenci6n social a 
troves de. acciones de correcci6n de 
desigualdades sociales. Asociaciones Cientfficas de 
varias areas como la ANPED (Educaci6n); ABA 
(Antropologfa); ABEP (Estudios Poblacionales); 
ABRAPSO (Psicologfa Social); ANPOLL (Letras y 
Literatura); ANPUH (Historia); ABRALIC (Literatura 
Comparada); ABET (Trabajo), promovieron 
investigaciones en torno de esta tematica, dando 
el incentivd necesario para una producci6n 
cientffica y competente. 

Cuanto a la estructura de los nucleos en 
las Universidodes Federales, se constata que no 
existe un modelo dominante, pero articulaciones 
que responden en su forma de organizaci6n y 
actuaci6n a las realidades de las instituciones a 
las cuales estan vinculados. Los nucleos de las 
Universidades Federales cuentan con una 
investigaci6n y dedicaci6n efectiva de sus 
profesores(as), lo que no ocurre en las particulares 
que no tienen estructura de carrera definida. 

El reconocimiento formal de los nucleos ha 
quedado a cargo de sus miembros, muchas veces 
a la orilla de la estructura oficial. De modo general, 
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zi En 1992, fue realizado 
el 1° Encuentro Norte/ 

Noreste de estu dios 
sobre la Mujer y 
Relaciones de Genero 
por el NEIM en 
Salvador cu an do se 
cre6 la Red Regional 

N o r t e /N o r e s t e  
(REDOR). 

la trayectoria de la formacion de los nucleos ha 
sido marcada por un proceso de lucha en dos 
frentes de batalla. Por un lado, est6 la necesidad 
de reafirmar constantemente la legitimidad 
cientffica de sus trabajos, por otro, se enfrentan 
las polfticas actuales de contencion de verbas 
para las universidades y el fomento a la 
investigacion b6sica. Cientes de estos problemas, 
entidades como la ANPOCS y la ABA (Associrn;:ao 
Brasileira de Antropologia) vienen apoyando la 
formacion de grupos de estudios bien como la 
realizacion de encuentros regionales en Norte -
Noreste, debido a la concentracion de produccion 
y de recursos en los estados de Centro-Sur23

. En 1991, 
ocurre el l O Encuentro Nacional de Nucleos de 
Estudios en las Universidades Brasilenas, promovido 
por el NEMGE/USP, en Sao Paulo y en sus discusiones 
se verifico la gran preocupacion con el aislamiento 
de estos centros dentro de las Universidades y de 
su composicion (la mayor parte de sus miembros 
son mujeres). 

Por otro lado, es importante evaluar la 
extension y el grado de disemenacion y de 
desarrollo, en el campo de los estudios sobre 
mujeres y relaciones de genero, en lo que se refiere 
a su incorporacion en los programas curriculares y 
oferta de cursos y asignaturas, tanto en la 
graduacion como en el postgrado, cabiendo 
analizar tambien, cual ha sido la actuacion de los 
nucleos universitarios dedicados a esa tem6tica 
en ese sentido. A pesar del crecimiento y la 
ampliacion de las asignaturas, tanto en la 
graduacion, como en el postgrado, la 
incorporacion de la perspectiva de genero no 
vienen d6ndose en Brasil en la misma extension y 
profundidad que se observa en el panorama 
internacional. Hay que reflexionar, sobre los 
factores que hon subrayado esa aparente 
resistencia por parte de la comunidad cientffica 
brasilena y de que manera y en que medida los 
nucleos hon contribuido o podrian contribuir en el 
sentido de veneer los obst6culos. 

A partir de estas dificultades podemos 
reflexionar sobre el NEGUEM - Nucleo de Estudios 
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de Genero e lnvestigaci6n sobre la Mujer de la 
Universidad Federal de Uberlandia en la conyuntura 
actual. La dificultad de recursos y estructura para 
su funcionamiento, incluso la ampliaci6n de 
asignaturas y publicaciones nos pone en una 
situaci6n de incertidumbre cuanto a su futuro e 
importancia dentro de la Universidad Federal de 
Uberlandia. Desde su creaci6n en 1993, su trabajo 
de extension respaldado por una inmensa lectura 
e investigaci6n bibliogr6fica, paulatinamente fue 
confiriendo al grupo credibilidad junto a la 
comunidad local y posibilit6 su participaci6n en 
Encuentros y Congresos Nacionales e 
lnternacionales. 

Junto a estas acciones el Nucleo pas6 a 
recibir un flujo de correspondencias y materiales 
que viabiliz6 la creaci6n de una biblioteca 
especializada, que cuenta hoy con un acervo de 
mas de 2000 titulos sobre la tematica, que es 
consultado por toda la comunidad, adem6s de 
videos, boletines y revistas. El crecimiento continuo 
del trabajo llev6 al grupo a la producci6n del 
cuaderno Espacio Femenino que est6 en su 12°

numero y el Genero en lnvestigaci6n - del 
postgrado en Historia de la UFU, ya en el 19°

numero. Adem6s de eso, el NEGUEM conquist6 
asento junto a cuatro importantes 6rganos de la 
ciudad: el Consejo de Defensa de la Ciudania. el 
Comite Regional de Prevenci6n a la Mortalidad 
Materna; el Consejo Municipal de los Derechos de 
la Mujer; el Banco de la Mujer; y la ONG, SOS Mujer
Familia. 

Desde 1994 viene realizando un trabajo 
junto a las coordinaciones de algunos cursos de 
la UFU para la implantaci6n de asignaturas ligadas 
a la discusi6n de genero. En el Curso de Historia la 
asignatura Estudios Alternativos en Historia de Brasil 
fue implementada en 1994. En el Curso de 
Psicologfa prevaleci6 la nomenclatura original del 
proyecto: Historia de la Mujer y Relaciones de 
Genero y hace parte del rol de las asignaturas 
optativas. lntroducida en 1995, con una matrfcula 
que varia de 40-45 alum nos( as) por semestre y con 
una cargo horaria semanal de tres aulas te6ricas 
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y dos practicas, el indice de aceptacion y asiduidad 
por parte de los(las) alumnos(as) es considerado 
excelente bien como el de aprobacion. 

Las discusiones que nortearon, tanto la 
propuesta como el eje central del contenido de 
estas asignaturas estaban fundamentalmente 
basadas en la percepcion de que, a grueso modo, 
tanto la educacion formal, como las T eorias del 
Conocimiento, en su totalidad, generaron la 
formulacion de una "Teorfa de la lnferioridad 
Femenina", presente en el edificio del 
conocimiento tradicional. Para nosotros, esta 
extremamente nftida la idea de que pretendemos 
con estas asignaturas buscar una base para la 
Teorfa del Conocimiento, utilizando arsenales 
teoricos y met�dologicos de otras ciencias que 
permitan analizar la dimension de las relaciones 
entre los sexos dentro de un universo que 
contemple las practicas simbolicas, las 
representaciones y las experiencias de hombres y 
mujeres en SU hqcer cotidiano. 

A pesar de los problemas enfrentados las 
perspectivas vislumbradas por el NEGUEM son 
inumeras. Ampliar sus acciones y fomentar coda 
vez mas el dialogo interdisciplinar es la meta 
prioritaria. Contribuir para el debate academico 
a troves de revisiones teoricas y metodologicas en 
una interlocucion permanente con otras ciencias 
del conocimiento es esencial para el grupo. Llamar 
la atencion para las discriminaciones de genero 
se torna impretindible para obtener un analisis 
plural y polisemico de las relaciones entre los sexos. 

Entre sus desafios esta el de garantizar la 
unidade de sus propositos y objetivos, la 
diversidad epistemiologica de los varios saberes 
que reune, bien como el de injerir toda esta 
reflexion en el centro de los cursos de la 
Universidad, problematizandolos como saberes en 
construccion. Tomando como motivacion las 
perspectivas que se presentan y los desafios como 
obstaculos a seren vencidos, el NEGUEM viene 
contribuyendo para el debate academico y, con 
seguridad, sembrando acciones que posibiliten 
pensar y vivenciar una sociedad mas justa e 
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:.> En Brasil hay 54 
U n i v e r s i d a d e s
Federales, 22 
Estaduales y 
a proxi mada m e n te 
1752 particulares 
(Revista Ana Maria, 

Sao Paulo: 15 set. 2003, 
p. 36), y de estas 14
P o n t ifi ci a l e s
U niv e r s i d a d e s
Cat61icas. 

2; En la Region Norte, la 
F u n d a c i6 n 
U niversidad Federal 
de Acre - UFAC; 
F u n d a c i6 n 
Universidad Federal 
de Ama p a  - FUFA: 
F u n d a c i6 n 
Universidad Federal 
de Roraima - UFRR no 
poseen nucleos o 
asignaturas sobre el 
tema. 

igualitaria, donde las diferencias y multiplicidades 
puedan ser respetadas por las Teorfas del 
Conocimiento y en las practicas cotidianas. 

De acuerdo con nuestra investigaci6n 
inumeros nucleos de estudios de genero estan 
prolif erando en las Universidades Brasilenas, 
especialmente en las Federales y Estaduales. 
Enviamos mas de cien correspondencias a 
Universidades Federales, Estaduales y Particulares24

y obtuvimos un numero razonable de respuestas 
para componer un panel sobre el impacto de 
genero en sus currfculos. Deparamos con un gran 
numero de asignaturas en los curses de graduaci6n 
y postgrado, especialmente generadas por los 
nucleos de estudios. Optamos por centrar el 
analisis en las Universidades Federales, una vez que 
ellas concentran la mayor parte de los nucleos. 

De las 54 Universidades Federales 
contactadas 38 respondieron. De estas apenas 23 
tienen nucleos. 

Region Norte25 

� Universidad Federal def Amazonas - UFAM 

. NEIREGAM - Nucleo de Estudios e lnvestigaci6n 
lnterdisciplinares de Relaciones de Genero en 
Amazonas 
. No hay asignaturas en la graduaci6n o postgrado 
sobre el tema 
. No hay publicaciones regulares sobre la tematica 

� Universidad Federal de Para - UFPA 

. GEPEM - Grupo de Estudios e lnvestigaciones 
"Eneida de Morais" sobre la Mujer y Relaciones de 
Genero 
. Cuenta con 2 Lfneas de lnvestigaci6n en Ciencia 
Polftica, Letras, Sociologfa, Antropologfa y 
Etnologfa: Estudios sobre la Mujer y Relaciones 
Sociales y Polfticas de Genero y Mujer, Trabajo y 
Medio Ambiente 
. Las publicaciones sobre los estudios de genero 
estan injeridas en los Cuadernos UFPA, no 
contando, por lo tanto, con revistas especfff cos 
de las If neas de investigaci6n 
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a, En la Region Noreste 
solamente las 
Universidad Federal 
de Campina Grande 
- UFCG no tiene
nucleos o asignaturas
en la graduaci6n y
p ostgrado.

� Universidad Federal de Rondonia - UFRO 
. NEPEM - Nucleo de Estudios e lnvestigaci6n sobre 
la Mujer 
. No hay asignaturas en la graduaci6n o postgrado 
sobre el tema 
. No hay publicaciones regulares sobre la tematica 

Region Noreste26 

� Universidad Federal de Alagoas - UFAL 
. NTMC- Nucleo Tematico Mujer y Ciudadania 
. No hay asignaturas en la graduaci6n o postgrado 
sobre el tema 
. No cuenta con revistas especfficas sobre el tema. 
Ya publicaron libros en el area de Sociologia y 
Psicologi a sob re genero 

� Universidad �ederal de Bahia - UFBA 
. Hay 3 nucleos: NEIM - Nucleo de Estudios 
lnterdisciplinares sobre la Mujer de FFICH; GEM -
Grupo de Estudios de Salud de la Mujer y el MUSA 
- ligado al Programa de Salud de la Mujer. Tiene
Li neas de lnvestigaci6n en la Maestri a en Enfermeria
. El NEIM fue creado en 1983 y congrega profesionales
e investigadores de varias areas del conocimiento
(Antropologia, Sociologia, Ciencia Politico,
Enfermeria, Letras y Historia). Actua en la graduaci6n
y postgrado , estimulando la ensenanza,
investigaci6n y �xtensi6n (6rgano suplementar)
. Tiene Lfneas de lnvestigaci6n en la Maestria y
Doctorado en Ciencias Sociales, Letras, Educaci6n
y Historia. Actua en el area de investigaci6n y
desarrollo comunitarios, asesoria y participaci6n
en varias redes (REDOR, REDESAUDE, REDEFEM) de
articulaci6n con el movimiento de mujeres en Brasil
. Publicaciones' regulares: el boletin institucional
(semestral) y la colecci6n Bahianas (Semestral/libro)
Areas: Educaci6n, Familia, Feminismo, Genero y
Generaci6n, Prostituci6n, Trabajo, Violencia de
Genero, Literatura e Historia
. Lfneas de lnvestigaci6n: Genero, Generaci6n y
Envejecimiento, Mujer y Literatura, Mujer y Politico,
Salud y Sexualidad, Relaciones de Genero, Familia
y Trabajo
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