
El Diplomado Relaciones de Género es una actividad de educación conti-

nua del Centro de Investigaciones y Estudios de Género que tiene por obje-

tivo que les participantes identifiquen las relaciones de género que atravie-

san los distintos ámbitos sociales, utilicen la perspectiva de género para el 

análisis de las desigualdades sociales y puedan intervenir en los espacios en 

los que participan y se desarrollan profesionalmente.

La opción a titulación del Diplomado Relaciones de Género está dirigida a 

egresades de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).1 Su duración, estructura modular y propuesta pedagógica-meto-

dológica cumplen lo dispuesto en la normativa universitaria para la obten-

ción del grado de licenciatura por ampliación y profundización de conoci-

mientos mediante la aprobación de diplomados de educación continua im-

partidos por la UNAM.2

El CEntro dE InvEstIgaCIonEs y EstudIos dE génEro dE la unaM

convoca al

DiplomaDo 
Relaciones De GéneRo

Opción a TiTulación pOr ampliación y prOfundización de 
cOnOcimienTOs medianTe la aprObación de diplOmadOs de 

educación cOnTinua imparTidOs pOr la unam

1 U otras universidades e instituciones de educación superior en México con esta mo-
dalidad de titulación. 

2          Reglamento General de Estudios Universitarios; Reglamento General de Exámenes; 
y Reglamento General de Educación Continua de la UNAM.
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objetivos

Que les participantes:

•	 Identifiquen las relaciones de género y la manera en que se expresan 

en los distintos ámbitos del orden social para comprender su interrela-

ción con las desigualdades entre mujeres y hombres;

•	 Utilicen la perspectiva de género en el análisis crítico de las problemá-

ticas sociales para intervenir en los espacios académico profesionales 

en los que participan y se desarrollan; y

•	 Complementen su formación profesional con un acercamiento multi-

disciplinar al feminismo y los estudios de género.

moDaliDaD

A distancia:

•	 Sesiones sincrónicas a través de la plataforma Zoom.

•	 Actividades de aprendizaje asincrónicas en la plataforma educativa 

Google Classroom.3

Fechas De inicio y téRmino

•	 Del 11 de agosto al 25 de noviembre de 2023.

3 Es importante que les participantes dispongan de por lo menos ocho horas a la se-
mana para revisar materiales y recursos educativos; realizar actividades de apren-
dizaje y que cuenten con computadora y/o dispositivo electrónico con micrófono 
y cámara, conexión a internet y cuentas de Zoom y de correo electrónico Google 
Gmail.
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hoRaRio 

•	 Viernes de 16:00 a 20:00 horas (GMT-06:00) Ciudad de México.

•	 Sábados de 9:00 a 13:00 horas (GMT-06:00) Ciudad de México.

DuRación

El Diplomado tiene una duración de 240 horas, distribuidas en 30 sesiones 

con una duración de 4 horas cada una, realizadas dos veces por semana: 

viernes y sábados. 

La propuesta teórica, pedagógica, metodológica del Diplomado reconoce 

las horas de trabajo adicional o independiente que llevan a cabo les estu-

diantes por cada hora de clase, por lo que el diploma que se otorga constata 

240 horas de trabajo. El reconocimiento de las horas adicionales dedicadas 

a lecturas teóricas, actividades de aprendizaje y la elaboración del trabajo 

final considera lo que establece el Reglamento General de Estudios Univer-

sitarios de la UNAM, en sus artículos 53 y 54, para el cálculo del valor en 

créditos de las actividades académicas. 

El Diplomado es una actividad de educación continua que considera en su 

diseño la importancia de conciliar la vida laboral, familiar y personal de sus 

participantes, por lo que se desarrolla en sesiones sincrónicas de 4 horas, 

a través de la plataforma Zoom, y actividades de estudio de administración 

libre.

metoDoloGía

El Diplomado se conforma de siete módulos temáticos y un taller metodoló-

gico. Como actividad de educación contínua, su propuesta pedagógico-me-

todológica busca que sus contenidos, actividades de aprendizaje y activida-

des de evaluación permitan a les estudiantes el desarrollo de habilidades 

para el análisis desde la perspectiva de género independientemente de su 

formación profesional o de sus intereses de investigación. 
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A lo largo de las 30 sesiones del Diplomado las docentes coordinadoras pre-

sentan contenidos teóricos y empíricos especializados que permiten visibi-

lizar las formas en que se presentan las relaciones de género en distintos 

ámbitos sociales y su vínculo con la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Asimismo, se realizan actividades de discusión y análisis apoyados en lectu-

ras y materiales audiovisuales, que se ponen a disposición de les estudiantes 

de manera previa a las sesiones en la plataforma educativa Google Classroom. 

Se contempla que el primer módulo sea de carácter introductorio a la his-

toria del feminismo y nociones conceptuales claves para los estudios de gé-

nero, así como de nivelación para les estudiantes sobre sus conocimientos 

previos, de forma que se habilite un marco conceptual común para la revi-

sión analítica de las temáticas subsecuentes. Asimismo, el segundo módulo 

se concibe como iniciación analítica a los contenidos expuestos a lo largo del 

Diplomado.

Los siguientes módulos están integrados como campos temáticos en el que 

se revisan diferentes problemáticas sociales para identificar las causas y 

efectos que tiene la dimensión de género en las desigualdades entre muje-

res y varones. Esta integración por campos temáticos implica ir de una mi-

rada centrada en lo particular a una interesada en lo general. Se propone 

un análisis desde la perspectiva de género que habilite la identificación de 

estructuras y procesos en lugar del mero acercamiento a las especificidades 

de cada problemática. De igual forma, existe una serie de temas transversa-

les que sirven de hilo conector entre los distintos módulos, a saber: relacio-

nes de género, cultura, políticas públicas, violencia, feminismo y covid-19, 

entre otras.

Cada módulo implica una revisión general de un campo temático relacionado 

con el género: sexualidad, salud, economía, violencia y política; lo que permi-

te una comprensión abarcativa de cómo se interrelacionan problemáticas, 

orden social y relaciones de género en estos ámbitos. Esta estructura en 

campos temáticos permite lograr una mayor coherencia y consistencia entre 

los contenidos modulares y la consecución de los objetivos del Diplomado.

El taller metodológico se centra en brindar a les estudiantes las herramien-

tas necesarias para la construcción del ensayo final. Esta actividad de apoyo 

es parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos pedagógicos del 

Diplomado. 

La conformación de los contenidos, temáticas, bibliografía y actividades de 

aprendizaje modular se desarrollan de forma colaborativa entre todas las 
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docentes coordinadoras de los módulos, lo que da un sentido holístico al 

conjunto de componentes del Diplomado y asegura un trabajo secuencial y 

ordenado, además de permitir el alcance de los objetivos generales y espe-

cíficos de cada módulo.

cRiteRios De acReDitación

La acreditación del Diplomado está condicionada a la aprobación de todos 

los módulos y a la entrega	y	aprobación	de	un	ensayo	final	de	entre	20	a	

25	cuartillas, revisado en dos momentos por las docentes coordinadoras 

de los módulos, quienes gracias a su experticia realizan observaciones y re-

comendaciones teóricas y metodológicas para que estos cumplan con los 

criterios de aprobación establecidos en la convocatoria. En el ensayo	final	

les participantes deben vincular los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su formación universitaria con alguna temática sobre feminismo y 

estudios de género.

La acreditación está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Entregar el borrador del ensayo en la fecha establecida. 

II. Aprobar el ensayo final con una calificación mínima de 8.5.

III. Obtener una calificación mínima de 8 en cada una de las siete acti-

vidades de aprendizaje modular.

IV. Obtener un promedio general de las actividades de aprendizaje y el 

ensayo final de mínimo 8.5. 

V. Asistencia mínima del 80% del total de sesiones modulares.

VI. Cumplir, en tiempo y forma, con los compromisos económicos, ad-

ministrativos, de conducta y académicos adquiridos con el Centro.
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evaluación moDulaR

Al finalizar cada módulo se realizan actividades de aprendizaje que son ca-

lificadas de forma cuantitativa. El resultado obtenido es la calificación del 

módulo.

Las actividades de aprendizaje modular están diseñadas para cumplir cri-

terios de coherencia y consistencia con los recursos, materiales educativos 

y contenidos expuestos por las docentes coordinadoras en cada uno de los 

módulos. De esta forma, les estudiantes conocen con antelación la rúbrica 

de evaluación de cada actividad.

evaluación Del ensayo Final

El trabajo final, requisito para la obtención del diploma, es un ensayo que 

vincule los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación universita-

ria con alguna temática sobre feminismo y estudios de género, respaldando 

o refutando una idea por medio de la argumentación crítica y sustentada en 

fuentes de información confiables y actualizadas y datos verificables.

Se deberá entregar un borrador del ensayo final que será revisado por las 

docentes coordinadoras del Diplomado quienes realizarán observaciones 

y recomendaciones teóricas y metodológicas para cumplir con los criterios 

de aprobación del ensayo. Les estudiantes del Diplomado deberán llevar a 

cabo los ajustes indicados para entregar el ensayo final, cuya aprobación 

será una calificación mínima de 8.5, requisito para obtener el diploma de 

ampliación y profundización de conocimientos.

Los criterios de dicha evaluación son los siguientes:

•	 Temática relevante y bien documentada en fuentes de información con-

fiables y actualizadas y datos verificables.

•	 Aplicación de las herramientas teóricas aprendidas en el Diplomado.

•	 Vinculación con los conocimientos adquiridos a lo largo de su forma-

ción universitaria.
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•	 Análisis crítico del tema desarrollado justificado con diferentes fuentes.

•	 Concreción y precisión en la exposición de los elementos que compo-

nen el ensayo.

•	 Presentación completa y adecuada de todas las partes del ensayo soli-

citadas.

•	 Redacción, ortografía y formato.

estRuctuRa temática

móDulo i. Feminismo y GéneRo: bases 
políticas y conceptuales

•	 Breve historia de los feminismos y luchas históricas de las mujeres

•	 Movimientos feministas contemporáneos en México y Latinoamérica

•	 El concepto género y su utilidad para el análisis de la desigualdad 

móDulo ii. RepResentaciones y pRácticas 
cultuRales Del GéneRo y la sexualiDaD

•	 Tecnologías de género y sexualidad 

•	 Representaciones y prácticas culturales del género y la sexualidad

•	 Discursos y género

•	 Cuerpos y entornos digitales

móDulo iii. GéneRo, iDentiDaDes y 
sexualiDaDes

•	 La construcción de la identidad: elementos sociales, culturales, indivi-

duales psíquicos
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•	 El dispositivo de la sexualidad

•	 Teoría queer (cuir) y disidencias sexo-genéricas

•	 Los mandatos de masculinidad y feminidad

móDulo iv. sexo, GéneRo y saluD 

•	 Causas fundamentales de la salud y las interacciones sexo/género en la 

salud

•	 Salud sexual y reproductiva

•	 Género y salud mental

•	 Enfermedades crónicas no transmisibles: el caso de la infección de VIH

móDulo v. GéneRo, División sexual Del 
tRabajo y economía

•	 Relación del género y la economía

•	 División sexual del trabajo y participación en el mercado de trabajo (se-

gún división sexual)

•	 Trabajo no remunerado de los hogares

•	 Políticas públicas laborales y conciliación para la igualdad de género

móDulo vi. GéneRo, violencia e 
instituciones sociales 

•	 El orden estructural de la dominación masculina

•	 Las tecnologías del género y la (re)producción de la violencia de género

•	 De la violencia estructural a la violencia directa

•	 La naturalización de la violencia en la cotidianeidad nacional
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móDulo vii. GéneRo, poDeR y estaDo

•	 Género: entre lo público y lo privado

•	 Género y democracia

•	 Enfoque feminista de las políticas públicas

•	 Neoconservadurismos y pánicos morales

talleR metoDolóGico

•	 El ensayo académico

•	 Recursos de información

biblioGRaFía GeneRal

•	 Amuchástegui, Ana. 2017. “Gobernanza neoliberal en la epidemia del 
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nes Multidisciplinarias y Facultad de Psicología, pp. 21-38.
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