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4. Resumen de los resultados de conocimiento obtenidos y de las principales 
conclusiones: 
 
Este proyecto de investigación analizó los cambios y continuidades que se presentan en las 
construcciones identitarias femeninas contemporáneas,  desde el ámbito de las 
sexualidades, en mujeres negras e indígenas y mestizas-blancas, pertenecientes a clases 
medias, clases populares y clase obrera; de sectores campesinos indígenas de resguardo y 
migrantes indígenas urbanos, en Cali, Buenaventura, norte del Cauca (Villarica y Puerto 
Tejada) y los municipios de Toribío y Silvia; y de feminidades transgeneristas negras de 
clases populares en Cali y Jamundí. Estos cambios se analizaron desde una perspectiva 
socioantropológica y sociodemográfica, a través de un estudio de casos en las zonas 
urbanas y rurales ya mencionadas, en los que las variables étnico/racial, la clase social vía 
el nivel educativo y la cohorte generacional, marcan diferentes formas de construcción y  
manifestación de las diversas feminidades y sexualidades de los grupos de mujeres y 
feminidades trangeneristas arriba mencionados. Igualmente, se incluyó el análisis de las 
percepciones de los hombres sobre las mujeres y las feminidades transgeneristas respecto a 
estos cambios, controlando las mismas variables anteriores. 

Metodología  

A partir de 83 entrevistas en profundidad y trabajo de campo intensivo en algunas de las 
áreas de estudio, además del procesamiento especializado de los datos del censo 2005 por 
grupo étnico-racial y controlando clase social, municipio y zona (cabecera y resto) respecto 
a tasas demográficas de dependencia, índice de masculinidad, tasas de fecundidad, tamaño 
promedio del hogar y tasa de jefatura femenina del hogar, se hace un análisis en dos 
direcciones combinadas: los procesos de subjetivación femenina en relación con la vivencia 
de la sexualidad de las mujeres y los cambios que ya se observan a través de los indicadores 
sociodemográficos entre la población negra e indígena (en dos grupos étnicos: Nasa y 
Misak o Guambiano), siempre en términos comparativos con mujeres mestizas/blancas, las 
cuales al nivel estadístico censal sólo pueden ser captadas vía la población que no se 
adscribió a ningún grupo étnico o racial.  

Las entrevistas fueron distribuidas así: 70 mujeres, 9 hombres y 4 transgeneristas; de las 
cuales hay 46 mujeres negras y mestizas/blancas; 4 hombres negros y mestizos/blancos; 4 
trans negras; 24 mujeres indígenas y 5 hombres indígenas. Entre las mujeres negras y 
mestizas/blancas de clases medias altas, medias medias y clases populares se incluyeron 8 
mujeres cuya sexualidad es no normativa (vivencias homosexuales y bisexuales). De las 29 
entrevistas con indígenas, 13 corresponden a indígenas residentes en Cali. Las entrevistas 
con los 9 hombres se centraron en sus percepciones sobre las mujeres de su entorno 
(compañera, esposa, amante, hermana-s, hija-s, madre, tía, abuela) y la forma como ellas 
percibían sus masculinidades. Para las 4 trans se elaboró una guía de entrevista diferente 
pero a partir de temas relacionados con el conjunto del estudio. Igualmente, se tomaron en 
cuenta los diferenciales de ciclo de vida entre las mujeres y hombres seleccionadas-os 
(negras-os, indígenas, mestizas-os/blancas-os) en las entrevistas biográficas.  
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Si bien el principal eje central biográfico ha sido la vida sexual de las mujeres, las 83 
entrevistas y el trabajo de campo se enmarcan en la caracterización del contexto social 
urbano y urbano-rural de las mujeres negras, indígenas y mestizas-blancas y hombres 
negros, indígenas y mestizos-blancos, al igual que las transgeneristas negras, en las áreas 
antes mencionadas. En la selección de las-los entrevistadas-os se han tomado en cuenta 
varios factores: el nivel educativo alcanzado de la entrevistada-o y el de los padres y otros 
parientes (hermanos-as), el tipo de ocupación de la entrevistada-o y el de los padres y otros 
parientes, y cuando la entrevistada estudia, si se cumple la moratoria social. Además, se ha 
incluido para el caso de Cali el barrio de residencia de la entrevistada (o del entrevistado) 
con base al indicador del estrato socioeconómico utilizado por la administración municipal.  

 
Hallazgos 
 

Transformaciones en las sexualidades y feminidades 
 
Los principales hallazgos encontrados con respecto a los cambios en las construcciones 
identitarias femeninas contemporáneas generados por las diversas formas de vivencia de la 
sexualidad, tienen que ver con significativas rupturas en las percepciones sobre el cuerpo 
femenino como un “aparato” reproductivo, lo que ha permitido su valoración como 
experiencia o espacio de placer, en mujeres heterosexuales y homosexuales; aunque este 
fenómeno es más pronunciado en las segundas. Se encontraron nuevas formas de vivencia 
de la maternidad y en la valoración de los hijos, y cambios en la relación entre placer y 
afecto, en unos casos valorando más la esfera del placer, mientras en otros se mantiene el 
componente afectivo como el más decisivo en la construcción de la identidad de género. En 
varias mujeres sigue teniendo más importancia el amor romántico, ante el cual el placer 
está subordinado. La existencia de un proyecto de vida autónomo de la mujer se hace más 
claro entre las mujeres con mayores niveles educativos, aunque ya se observan variaciones 
entre las mujeres de clases populares (negras y mestizas-blancas) e indígenas respecto a 
búsquedas de una mayor independencia. Aparecen además fisuras irreversibles en las 
formas de dominación patriarcal en todos los grupos de mujeres heterosexuales analizados, 
independientemente a su condición étnica-racial y clase social. Respecto a las mujeres 
indígenas esto aparece más claro en las generaciones menores de 30 años. En el caso de las 
mujeres negras no heterosexuales se observa, como era de esperar, una problematización de 
la relación de pareja, sin que deje de ser importante el componente afectivo. 
En las sociedades indígenas Nasa y Misak (Guambiana) ya se registran cambios relevantes 
en los patrones reproductivos y la autonomía femenina. No obstante, estos cambios son más 
pronunciados entre las mujeres Misak, lo cual ya se refleja en la estructura demográfica de 
este pueblo indígena, a pesar del mayor silencio sobre la vivencia de la sexualidad en la 
sociedad Guambiana comparada con la Nasa, que presenta una mayor apertura de sus 
mujeres para hablar de ella. De cualquier modo, las reglas de parentesco tradicionales se 
mantienen alrededor de los grupos domésticos  nucleares y extensos completos en las dos 
sociedades. La poliginia y el madresolterismo son fenómenos más pronunciados en la 
sociedad Nasa. Mientras entre los Misak se observa una hegemonía masculina en los 



6 
 

asuntos públicos, por el contrario, entre los Nasa las mujeres tienen acceso a los cargos más 
altos de la organización indígena, a pesar de registrar el pueblo Nasa un rezago 
demográfico considerable en las áreas de resguardo.   
 
Las mujeres indígenas urbanas (Nasa y Misak) en Cali, migrantes en su gran mayoría 
vinculadas al trabajo en el servicio doméstico, ya viven un proceso de constitución de 
subjetividades en el campo erótico-afectivo. Los espacios abiertos de sociabilidad urbana 
les permite interactuar con hombres jóvenes mestizos y negros de clases populares y con 
otros hombres indígenas. El hecho de que muchas de ellas vivan como mujeres solteras, a 
pesar de tener hijos, no necesariamente residiendo con ellas sino en las áreas de origen, les 
genera una mayor independencia.  En su apariencia y estilos de vida se parecen a otras 
mujeres de clases populares urbanas, pero con patrones reproductivos diferentes, debido a 
que tienen menores tasas de fecundidad.     
 
En relación con la maternidad, en general entre las mujeres blancas-mestizas entrevistadas de 
clases populares la maternidad sigue constituyendo un elemento central en la identidad 
femenina, con presencia o sin presencia de la ideología del amor romántico. Esto también se 
observa en algunas de las entrevistadas de clases medias. Con todo, hay distintos matices en 
el significado que ellas les confieren a los hijos y a la maternidad, dependiendo de la clase 
social, en la cual se destaca el nivel educativo, y la edad de la entrevistada. En las mujeres 
blancas-mestizas de mayor edad y mayor nivel educativo hay un dominio sobre el propio 
cuerpo en términos del proceso reproductivo que ha implicado el uso de métodos 
anticonceptivos y la práctica del aborto cuando ha sido necesario, lo cual se expresa en el 
aplazamiento del nacimiento del primer hijo. Sin embargo, los hijos no deseados constituyen 
una amenaza para el cumplimiento de los proyectos educativos y laborales propuestos de las 
mujeres de clases medias, ya sean blancas-mestizas o negras. La maternidad en las jóvenes 
analizadas de clases medias, independientemente al color de piel, es vista más bien como 
un proyecto a futuro que hace parte de su construcción como mujeres, con tal que no 
amenace su proyecto educativo y laboral. 
 
Las feminidades transgeneristas negras observadas en este estudio se mueven entre una 
transgresión subversiva en los papeles de género e identidad sexual femeninos y 
paradójicamente un excesivo conservadurismo de género que reproduce la dominación 
masculina tradicional como mujeres que sirven a sus maridos. Sin embargo, esta fuerte 
ideología de género conservadora,  característico de las trans de clases populares que viven 
de la prostitución callejera está relacionada ante todo con su condición de clase, de manera 
muy cercana a las de mujeres de clases populares marginales. El efecto de color de piel con 
el de clase social incrementa su condición de subalternidad. Por el contrario, el 
transgenerismo en individuos de clases medias y altas se acerca a relaciones de género más 
autónomas y reflexivas; y en tal caso el efecto étnico-racial no tendría mayor importancia.    
 
En los testimonios de las mujeres heterosexuales y no heterosexuales, y de las feminidades 
transgeneristas, entrevistadas, según los diferentes grupos étnico-raciales y clases sociales, 
aparece la racialización (etnización) de la sexualidad. Este fenómeno opera bajo dos 
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maneras: la censura médica y moral con la atribución de valores morales negativos 
indeseables en el comportamiento sexual de los sujetos femeninos etnizados o racializados 
(las mujeres negras e indígenas carecen de un buen comportamiento sexual); y la mirada 
exótica racial de las mujeres negras e indígenas (o transgeneristas negras) a las que atribuye 
poseer un mayor capital sexual vía estereotipos sexuales altamente valorados, y por lo 
tanto, con mayor capacidad de seducción (producción de fantasías sexuales). Los agentes 
de racialización-etnización son mujeres y hombres blancas (os)-mestizas (os) de clases 
medias, un grupo indígena respecto a otro grupo indígena (como la percepción inter-étnica 
que la población Misak o Guambiana tiene respecto de las mujeres Nasa) y por parte de 
mujeres y transgeneristas negras en relación con ellas mismas frente a otras mujeres y 
hombres y feminidades blancas (os)-mestizas (os).   
 

Cambios demográficos relacionados con los procesos anteriores 
 
Los datos demográficos permiten inferir que se encuentran importantes diferenciales en los 
distintos indicadores sociodemográficos por clase social, por grupo étnico-racial y por área 
urbana o rural, tanto en Cali como en las demás subregiones, pero el componente de clase 
para algunos indicadores es más pronunciado, sin perder importancia el étnico-racial y la 
ubicación urbano-rural.  
 
Las tasas de dependencia (juvenil, senil y total), el índice de masculinidad, las tasas de 
fecundidad histórica y global, el tamaño promedio del hogar y la tasa de jefatura femenina 
presentan considerables diferencias entre la población negra caleña según clase social. El 
mismo patrón esperado al anterior se observa entre las clases medias y las clases populares 
mestizas/blancas de Cali, con algunas variaciones: las tasas de dependencia total son más 
altas en las clases medias mestizas/blancas pero por el efecto de un mayor peso de la 
dependencia senil, lo cual indica una población con mayor expectativa de vida. Sin 
embargo, también hay diferencias por grupo étnico-racial entre las clases medias y clases 
populares mestizas/blancas y las negras, sobre todo en las tasas globales de fecundidad, al 
presentar la población mestiza/blanca de ambos grupos sociales tasas de fecundidad 
menores a las negras. 
 
En el caso de la población indígena urbana, ya sea todos los pueblos que en el censo 2005 
tenían residentes en Cali, así como la Nasa y Guambiana, se trata de un grupo social de los 
sectores populares urbanos compuesto por migrantes indígenas con una lógica de selección 
demográfica muy fuerte: bajísimas tasas de dependencia juvenil (pocos hijos menores de 15 
años), tasas seniles más cercanas a las de las clases populares mestizas/blancas y las de las 
clases medias negras, y tasas totales de dependencia muy reducidas. Se trata de una 
población volcada al mercado laboral, sobre todo mujeres en el servicio doméstico, lo cual 
se refleja en los moderados índices de masculinidad total, más parecidos a los de las clases 
medias.  
 
Las poblaciones negras de los municipios del norte del Cauca muestran patrones similares 
en sus tasas de dependencia e índices de masculinidad total a las de las clases populares 
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negras urbanas de Cali; mientras en Buenaventura son mucho más altas las tasas de 
dependencia juvenil y total, la masculinidad es similar. También las tasas de fecundidad 
histórica y global (1993 y 2005) en la población negra de Buenaventura son superiores 
respecto a las del norte del Cauca y las clases populares negras caleñas. Este patrón era de 
esperar ya que la ciudad de Buenaventura es el principal epicentro urbano del Pacífico, 
combinando dinámicas de mayor rezago en su transición demográfica para la población 
negra con el agravante de un fuerte impacto del conflicto armado; mientras el norte del 
Cauca forma parte del área metropolitana de Cali, con una considerable integración de este 
proceso sociológico, especialmente a partir de las industrias de maquila y la consiguiente  
proletarización sobre todo femenina de mujeres negras en seis municipios norte caucanos 
(Puerto Tejada, Villarrica, Santander de Quilichao, Caloto, Guachené y Miranda), que 
conllevó la Ley Páez, desde 1996. 
  
La población indígena rural, en su gran mayoría en áreas de resguardo, arroja como era de 
esperar las tasas de dependencia juvenil más altas entre los grupos sociales analizados, muy 
por encima de las que tienen las clases populares negras, incluyendo las de Buenaventura. 
El grupo indígena con las tasas menores es el Guambiano, tanto para el resguardo en Silvia 
como al nivel nacional rural. Como era de esperar, las tasas de fecundidad histórica y global 
de las mujeres indígenas rurales son bien superiores a las de los grupos sociales negros de 
sectores populares. En los casos Nasa y Guambiano esas tasas son menores comparadas con 
el total nacional rural indígena, aunque las Nasa están más cerca a las primeras.  El 
promedio de las tasas globales de fecundidad entre 1993 y 2005 para la población indígena 
rural del país tiene un fuerte descenso (6,5 a 4,3 hijos; o sea 2,2 hijos menos).  
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5. Sinopsis de resultados 
 
Este proyecto de investigación analizó los cambios y continuidades que se presentan en las 
construcciones identitarias femeninas contemporáneas  desde el ámbito de las sexualidades, 
en mujeres negras e indígenas y mestizas-blancas, de clases medias, populares y obreras; de 
sectores campesinos indígenas de resguardo y migrantes indígenas urbanos, en Cali, 
Buenaventura, norte del Cauca (Villarica y Puerto Tejada) y los municipios de Toribío y 
Silvia; y de feminidades transgeneristas negras de clases populares en Cali y Jamundí. 
Estos cambios se analizaron desde una perspectiva socioantropológica y sociodemográfica, 
mediante estudios de casos en los que las variables étnico/racial, la clase social vía el nivel 
educativo y la cohorte generacional, marcan formas de construcción de las diversas 
feminidades y sexualidades de los grupos de mujeres y feminidades trangeneristas.  

A partir de 83 entrevistas en profundidad y trabajo de campo intensivo en algunas de las 
áreas, además del procesamiento de los datos del censo 2005 por grupo étnico-racial y 
controlando clase social, municipio y zona (cabecera y resto) respecto a tasas demográficas 
de dependencia, índice de masculinidad, tasas de fecundidad, tamaño promedio del hogar y 
tasa de jefatura femenina del hogar, se hace un análisis en dos direcciones combinadas: los 
procesos de subjetivación femenina en relación con la vivencia de la sexualidad de las 
mujeres y los cambios que ya se observan a través de los indicadores sociodemográficos 
entre la población negra e indígena (en dos grupos étnicos: Nasa y Misak o Guambiano), en 
términos comparativos con mujeres mestizas/blancas, las cuales sólo pueden ser captadas 
vía la población que no se adscribió a ningún grupo étnico o racial.  

Los principales hallazgos encontrados tienen que ver con significativas rupturas en las 
percepciones sobre el cuerpo femenino como un “aparato” reproductivo, lo que ha 
permitido su valoración como experiencia o espacio de placer, en mujeres heterosexuales y 
homosexuales; aunque este fenómeno es más pronunciado en las segundas. Se encontraron 
nuevas formas de vivencia de la maternidad y en la valoración de los hijos, y cambios en la 
relación entre placer y afecto, en unos casos valorando más la esfera del placer, mientras en 
otros se mantiene el componente afectivo como el más decisivo en la construcción de la 
identidad de género. En varias mujeres sigue teniendo más importancia el amor romántico, 
ante el cual el placer está subordinado. La existencia de un proyecto de vida autónomo de la 
mujer se hace más claro entre las mujeres con mayores niveles educativos, aunque ya se 
observan variaciones entre las mujeres de clases populares (negras y mestizas-blancas) e 
indígenas respecto a búsquedas de una mayor independencia. Aparecen además fisuras 
irreversibles en las formas de dominación patriarcal en todos los grupos de mujeres 
heterosexuales analizados, independientemente a su condición étnica-racial y clase social. 
Respecto a las mujeres indígenas esto aparece más claro en las generaciones menores de 30 
años. En el caso de las mujeres negras no heterosexuales se observa, como era de esperar, 
una problematización de la relación de pareja, sin que deje de ser importante el componente 
afectivo. 
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 II. Cuadros de resultados 
 
 6. CUADRO NO. 1 (Resultados de conocimiento) 
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 OBJETIVOS  

 (del proyecto 
aprobado) 

 
 

RESULTADO 
ESPERADO 

 (según proyecto 
aprobado: hipótesis de 
trabajo) 

  
  
 RESULTADO 

OBTENIDO 

 
 
 
INDICADOR VERIFICABLE 
DEL RESULTADO  

No. 
DE 
ANE
XO  
de 
SOP
OR
TE 

 
 
 
OBSERVACIONES 

1. Analizar  las 
trayectorias de vida y 
biografías sexuales de 
las mujeres y sus 
identidades femeninas 
en las diferentes 
etapas de su ciclo de 
vida (niñez, 
adolescencia, 
juventud, edad adulta, 
etc.), entre mujeres 
indígenas, 
negras/mulatas, 
blancas/mestizas 
residentes en espacios 
rurales y urbanos, con 
diferente nivel 
educativo. 

Se presentan cambios en 
las identidades femeninas 
entre las mujeres 
indígenas, negras,  
blancas o mestizas en 
espacios rurales y 
urbanos, con diferentes 
niveles educativos, 
particularmente entre las 
mujeres más jóvenes y 
educadas.  

Los principales hallazgos encontrados 
tienen que ver con significativas rupturas 
en las percepciones sobre el cuerpo 
femenino como un “aparato” 
reproductivo, lo que ha permitido su 
valoración como experiencia o espacio de 
placer, en mujeres heterosexuales y 
homosexuales; aunque este fenómeno es 
más pronunciado en las segundas. Se 
encontraron nuevas formas de vivencia de 
la maternidad y en la valoración de los 
hijos, y cambios en la relación entre placer 
y afecto, en unos casos valorando más la 
esfera del placer, mientras en otros se 
mantiene el componente afectivo como el 
más decisivo en la construcción de la 
identidad de género. 

Ponencia XIII Congreso Nacional de 
Antropología presentada en el 
simposio “El giro corporal”, 
coordinado por Zandra Pedraza; 
Octubre de 2009 
“Sexualidades y feminidades de 
mujeres de clases subalternas: 
mujeres negras e indígenas en el 
Suroccidente colombiano”, autores: 
Fernando Urrea Giraldo y Jeanny 
Posso Quiceno; 36 páginas. En 
memoria del simposio en proceso de 
publicación. 
 
 
Artículo “Las transformaciones del 
significado y vivencia de la 
maternidad en  mujeres  negras, 
indígenas y mestizas del 
Suroccidente colombiano”. Autora 
Jeanny Posso Quiceno; 25 páginas. 
En proceso de publicación revista 
Sociedad y Economía. Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, 
Universidad del Valle. No.18. Junio 
2010. 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

3 Para ampliar más en 
detalles ver el libro 
Feminidades y 
sexualidades: mujeres 
negras, indígenas, 
blancas-mestizas y 
transgeneristas negras 
en el suroccidente 
colombiano. Editores 
Fernando Urrea 
Giraldo y Astrid 
Yulieth Cuero 
Montenegro. En 
proceso de edición, 
para ser publicado por 
la editorial de la 
Universidad del Valle, 
colección libros de 
investigación. 360 
páginas. Autores: 
Fernando Urrea 
Giraldo, Jeanny Posso 
Quiceno, Astrid 
Yulieth Cuero 
Montenegro, Nancy 
Motta González, 
Waldor Arias Botero, 
Consuelo Malatesta, 
Jairo Alexander 
Castaño, José Ignacio 
Reyes y Oswaldo 
Viera Martínez. 
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2. Comparar por cohorte 
generacional (15-25 
años versus 30-45 
años) cuáles son las 
experiencias y las 
expectativas entre las 
mujeres, en aspectos 
relacionados con las 
relaciones sexo/género 
y los roles sociales de 
las mujeres y sus 
identidades sexuales, 
la maternidad y otros 
roles asociados con 
"lo femenino", según 
la clasificación étnico-
racial anterior, 
residencia 
urbano/rural y nivel 
educativo. 
 
 

Las mujeres menores a los 
30 años y más educadas, 
son las que presentan los 
mayores cambios en las 
identidades femeninas y 
en las relaciones de 
género. 
 
Los cambios varían por 
grupo étnico-racial y 
clases sociales, además de 
generación.   

La existencia de un proyecto de vida 
autónomo de la mujer se hace más claro 
entre las mujeres con mayores niveles 
educativos, aunque ya se observan 
variaciones entre las mujeres de clases 
populares (negras y mestizas-blancas) e 
indígenas respecto a búsquedas de una 
mayor independencia. Aparecen además 
fisuras irreversibles en las formas de 
dominación patriarcal en todos los grupos 
de mujeres heterosexuales analizados, 
independientemente a su condición étnica-
racial y clase social. Respecto a las 
mujeres indígenas esto aparece más claro 
en las generaciones menores de 30 años. 
En el caso de las mujeres negras no 
heterosexuales se observa, como era de 
esperar, una problematización de la 
relación de pareja, sin que deje de ser 
importante el componente afectivo. 
 

Ponencia XIII Congreso Nacional de 
Antropología presentada en el 
simposio “El giro corporal”, 
coordinado por Zandra Pedraza; 
Octubre de 2009: “Sexualidades y 
feminidades de mujeres de clases 
subalternas: mujeres negras e 
indígenas en el Suroccidente 
colombiano”, autores: Fernando 
Urrea Giraldo y Jeanny Posso 
Quiceno; 36 páginas. En memoria 
del simposio en proceso de 
publicación 
 
Artículo “Las transformaciones del 
significado y vivencia de la 
maternidad en  mujeres  negras, 
indígenas y mestizas del 
Suroccidente colombiano”. Autora 
Jeanny Posso Quiceno; 25 páginas. 
En proceso de publicación revista 
Sociedad y Economía. Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, 
Universidad del Valle. No.18. Junio 
2010. 
 
. 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 Para ampliar más en 
detalles ver el libro 
Feminidades y 
sexualidades: mujeres 
negras, indígenas, 
blancas-mestizas y 
transgeneristas negras 
en el suroccidente 
colombiano. Editores 
Fernando Urrea 
Giraldo y Astrid 
Yulieth Cuero 
Montenegro. En 
proceso de edición, 
para ser publicado por 
la editorial de la 
Universidad del Valle, 
colección libros de 
investigación. 360 
páginas. Autores: 
Fernando Urrea 
Giraldo, Jeanny Posso 
Quiceno, Astrid 
Yulieth Cuero 
Montenegro, Nancy 
Motta González, 
Waldor Arias Botero, 
Consuelo Malatesta, 
Jairo Alexander 
Castaño, José Ignacio 
Reyes y Oswaldo 
Viera Martínez. 
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3. Analizar  las 
percepciones de 
hombres negros e 
indígenas de dos 
cohortes 
generacionales 
equivalentes, en zona 
urbana y rural y 
diferente nivel 
educativo, respecto a 
las feminidades y 
sexualidades de las 
mujeres, 
especialmente negras 
e indígenas en 
términos comparativos 
con las mujeres 
blancas/mestizas, pero 
también frente a otras 
identidades de 
sexo/género. 

La percepción de los 
hombres corrobora los 
cambios que se  observan 
en los testimonios entre 
las generaciones de 
mujeres, al tiempo que 
revelan una tensión de 
género.  
 

Se presentan cambios sobre todo entre las 
generaciones más jóvenes y educadas de 
las mujeres, independiente a su condición 
étnica-racial. El cambio más sobresaliente 
se da en la ideología de la maternidad 
como factor constitutivo de la identidad 
femenina. Entre las mujeres indígenas de 
generaciones anteriores este aspecto es 
determinante. Sin embargo, no sólo las 
mujeres indígenas más educadas 
demandan derechos de herencia, también 
se ha incrementado las demandas de 
alimentos  a cargo del hombre para los 
hijos, entre las madres solteras.   

Libro Feminidades y sexualidades: 
mujeres negras, indígenas, blancas-
mestizas y transgeneristas negras en 
el suroccidente colombiano. Editores 
Fernando Urrea Giraldo y Astrid 
Yulieth Cuero Montenegro. En 
proceso de edición, para ser 
publicado por la editorial de la 
Universidad del Valle, colección 
libros de investigación. 360 páginas. 
Autores: Fernando Urrea Giraldo, 
Jeanny Posso Quiceno, Astrid 
Yulieth Cuero Montenegro, Nancy 
Motta González, Waldor Arias 
Botero, Consuelo Malatesta, Jairo 
Alexander Castaño, José Ignacio 
Reyes y Oswaldo Viera Martínez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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4. A partir del uso de 
información 
sociodemográfica ya 
existente por grupo 
étnico-racial y 
población no étnica, 
observar los 
diferenciales en la 
estructura por edad y 
sexo, tasas de 
dependencia, los 
patrones reproductivos 
y las prácticas 
anticonceptivas, de las 
poblaciones negras e 
indígenas en 
comparación con las 
poblaciones 
blancas/mestizas, para 
Cali, Buenaventura y 
algunos municipios 
del Norte del Cauca. 

Se deben haber 
presentado cambios 
sociodemográficos 
intercensales  (1993-
2005) en los diferentes 
grupos sociales y étnico-
raciales (negros  
indígenas, blancos y 
mestizos). Esto debe 
observarse a través de la 
dinámica de transición 
demográfica.  Estos 
cambios son diferenciales 
según clase social y 
residencia urbana o rural, 
pertenencia étnica-racial y 
generación.  

Los datos demográficos permiten inferir 
que se encuentran importantes 
diferenciales en los distintos indicadores 
sociodemográficos por clase social, por 
grupo étnico-racial y por área urbana o 
rural, tanto en Cali como en las demás 
subregiones, pero el componente de clase 
para algunos indicadores es más 
pronunciado, sin perder importancia el 
étnico-racial y la ubicación urbano-rural. 
  
Las tasas de dependencia (juvenil, senil y 
total), el índice de masculinidad, las tasas 
de fecundidad histórica y global, el 
tamaño promedio del hogar y la tasa de 
jefatura femenina presentan considerables 
diferencias entre la población negra caleña 
según clase social. El mismo patrón 
esperado al anterior se observa entre las 
clases medias y las clases populares 
mestizas/blancas de Cali, con algunas 
variaciones: las tasas de dependencia total 
son más altas en las clases medias 
mestizas/blancas pero por el efecto de un 
mayor peso de la dependencia senil, lo 
cual indica una población con mayor 
expectativa de vida. Sin embargo, también 
hay diferencias por grupo étnico-racial 
entre las clases medias y clases populares 
mestizas/blancas y las negras, sobre todo 
en las tasas globales de fecundidad, al 
presentar la población mestiza/blanca de 
ambos grupos sociales tasas de fecundidad 
menores a las negras. 
 
El promedio de las tasas globales de 
fecundidad entre 1993 y 2005 para la 
población  indígena rural del país  tiene un 
fuerte descenso (6,5 a 4,3 hijos; o sea 2,2 
hijos menos).  

 
 
 
 
 
 

Ponencia XIII Congreso Nacional de 
Antropología presentada en el 
simposio “El giro corporal”, 
coordinado por Zandra Pedraza; 
Octubre de 2009: “Sexualidades y 
feminidades de mujeres de clases 
subalternas: mujeres negras e 
indígenas en el Suroccidente 
colombiano”, autores: Fernando 
Urrea Giraldo y Jeanny Posso 
Quiceno; 36 páginas. En memoria 
del simposio en proceso de 
publicación 
 

 
 
 
 
 
 
1 

El grupo Misak 
(Guambiano) es un 
ejemplo de la dinámica 
de transición 
demográfica. La 
pirámide poblacional, 
la reducción de las 
tasas globales de 
fecundidad en el 
período 1993-2005, 
revelan cambios 
significativos.  
Hay dos elementos 
importantes que 
ayudan a explicar este 
fenómeno: las mujeres 
Misak presentan 
mayores niveles de 
escolaridad, además de 
que en ellas está más 
extendido el uso de 
prácticas 
anticonceptivas, como 
el DIU. El Hospital 
Mamá Dominga ha 
jugado un papel 
sobresaliente en estos 
cambios. 
Ver en libro 
Feminidades y 
sexualidades: mujeres 
negras, indígenas, 
blancas-mestizas y 
transgeneristas negras 
en el suroccidente 
colombiano, el capítulo 
de Nancy Motta,  
“Familias, 
sexualidades y 
feminidades indígenas 
andinas (Nasa y 
Guambiana) en 
transformación”             



15 
 

RESULTADOS DE CONOCIMIENTO ADICIONALES A LOS PLANTEADOS Y 
COMPROMETIDOS EN LA PROPUESTA ORIGINAL, LOGRADOS DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 

Ponencias para eventos académicos internacionales sobre temáticas conexas al 
proyecto 

 
1.-  Ponencia de  Fernando Urrea Giraldo: “Tensiones en la construcción de identidades de 
hombres negros homosexuales en Cali”. Nueva versión presentada en “Workshop: Debates 
contemporâneos sobre raça, etnicidade, sexualidade e gênero”,  realizado los días 5 y 6 de 
marzo de 2008. Organização: Júlio Assis Simões (USP, Brasil) e Laura Moutinho (USP, 
Brasil), Local: Departamento de Antropologia, FFLCH-USP, Prédio de filosofia e Ciencias 
sociais - Sala 08. Instituições colaboradoras: CLAM, Unicamp. Apoio: Fapesp, USP, 
Fundação Ford. Evento organizado por el Departamento de Antropología de la Universidad 
de São Paulo. El texto presentado y sobre todo la discusión generada en este seminario 
alimentó el debate conceptual en el interior del proyecto sobre las interacciones entre 
sexualidades, géneros masculinos, femeninos o transgéneros y color de piel.  
 
2.- El proyecto generó un primer documento que ya ha sido publicado como capítulo de 
libro en portugués, pero que curiosamente no estaba contemplado en la lógica de 
producción de artículos o capítulos de libros: “Aportes de los estudios postcoloniales y la 
sociología comparada de la familia y la sexualidad en el estudio de las masculinidades 
subalternas (negras, indígenas, mestizas) en América Latina”, 18p. Versión en portugués: 
“Contribuições de Estudos Pós-coloniais, da Sociologia Comparada da Família e da 
Sexualidade ao Estudo das Masculinidades Subalternas (Negras, Indígenas, Mestiças) na 
América Latina”. En Família, População, Sexo e Poder. Entre saberes e polêmicas. José E. 
X. de Menezes e Mary Garcia Castro (organizadores). Ed. Paulinas. Coleção Família na 
Sociedade Contemporânea; São Paulo: 2009: 97-126; Capítulo 4. Este texto originalmente 
es una ponencia presentada en El III Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y 
Masculinidades,  masculinidades y multiculturalismo: Perspectivas críticas ¿La diversidad 
construye la equidad?, realizado del 3 al 5 de diciembre de 2008, en la ciudad de Medellín 
en el campus principal de la Universidad de Antioquia.  El coloquio fue de carácter 
internacional,  contó con la presencia de  ponentes de Francia, Estados Unidos, Holanda, 
Chile, México y Colombia.  
 
El texto aborda las masculinidades heterosexuales, homosexuales o bisexuales de las clases 
subalternas en las sociedades latinoamericanas a partir de nuevas perspectivas analíticas 
que permiten repensar la investigación en términos de larga duración de la relación de los 
procesos de dominación colonial y postcolonial con las formas sociohistóricas de 
racialización/etnización, producción de clases sociales y sexos/géneros. En esta dirección la 
masculinidad negra desvalorizada versus la masculinidad portuguesa (blanca), como tesis 
central en la obra de Gilberto Freyre, puede constituir un punto de partida para una 
relectura crítica de este autor en el campo de la sexualidad y de los géneros desde los 
estudios postcoloniales y repensar así las masculinidades subalternas (negras, indígenas y 
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mestizas). Por supuesto, aquí aportes como los de Aníbal Quijano abren puertas sugestivas 
para esbozar incursiones renovadoras. Por otro lado, algunos estudios más clásicos de tipo 
ensayo y otros relativamente recientes desde distintas disciplinas de las ciencias sociales 
recolocan el tema sobre las masculinidades indígenas y de poblaciones mestizas en países 
como Chile, Perú, México, Bolivia y Ecuador. No obstante, el asunto del modelo de 
patriarcalismo y las formas de familia queda aún por trabajar en América Latina y el Caribe 
ya que se entrecruza con el tema de la producción de las masculinidades (y feminidades) 
subalternas, racializadas y etnizadas, pero en una perspectiva más comparativa como la que 
introduce la sociología de la sexualidad y la familia de Göran Therborn. Este texto fue muy 
importante en las discusiones conceptuales a lo largo del proyecto de investigación. 
 

Acercamiento a las feminidades transgeneristas: transgeneristas negras 
 
El estudio incluyó desde un primer momento las feminidades construidas a través del 
fenómeno del transgenerismo, en cuanto configuración de una identidad de sexo/género que 
no responde al modelo binario masculino/femenino, aunque los personajes estudiados se 
asumen como mujeres y en ese sentido son figuras femeninas; si bien no entró esta temática 
entre los objetivos específicos enunciados en el documento original aprobado por 
Colciencias. Todas ellas (las trans) han sido en su primera identidad hombres biológicos 
que ya cuestionaban la identidad de sexo social o género masculino. En segundo lugar, se 
trata de transgeneristas negras; es decir, de que además de su condición transgenerista su 
color de piel y biografía familiar los hace socialmente ser personas negras. La hipótesis de 
trabajo que se manejaba en este caso es que incluso en esta esfera subversiva de la 
identidad sexual (género), la dimensión étnica-racial fabrica una forma de exclusión social 
particular. Sin embargo, los hallazgos resultaron más complejos que el primer 
acercamiento, porque no teníamos en cuenta de modo más elaborado el papel de la clase 
social y su interacción con la raza para estudiar esta problemática. 
 
Resultados sobre transgeneristas negras: 
   
Las feminidades transgeneristas negras observadas en este estudio se mueven entre una 
transgresión subversiva en los papeles de género e identidad sexual femeninos y 
paradójicamente un excesivo conservadurismo de género que reproduce la dominación 
masculina tradicional como mujeres que sirven a sus maridos. Sin embargo, esta fuerte 
ideología de género conservadora,  característico de las trans de clases populares que viven 
de la prostitución callejera está relacionada ante todo con su condición de clase, de manera 
muy cercana a las de mujeres de clases populares marginales. El efecto de color de piel con 
el de clase social incrementa su condición de subalternidad. Por el contrario, el 
transgenerismo en individuos de clases medias y altas se acerca a relaciones de género más 
autónomas y reflexivas; y en tal caso el efecto étnico-racial no tendría mayor importancia.  
Ver en libro, Feminidades y sexualidades: mujeres negras, indígenas, blancas-mestizas y 
transgeneristas negras en el suroccidente colombiano. Editores Fernando Urrea Giraldo y 
Astrid Yulieth Cuero Montenegro. En proceso de edición, para ser publicado por la 
editorial de la Universidad del Valle, colección libros de investigación. 360 páginas, el 
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capítulo I (Sexualidades y feminidades de mujeres de clases subalternas: una mirada 
comparativa  de múltiples identidades femeninas) y capítulo VII (Entre la transgresión 
subversiva y el conservadurismo de género: transgeneristas negras).                                                                   
 
 
Resultados del proyecto en cuanto a cooperación académica en el interior de la 
Universidad del Valle y otros aspectos como la participación de egresados y 
estudiantes indígenas y negros 
 
El proyecto contó con una investigadora principal proveniente del Departamento de 
Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, la antropóloga Nancy 
Motta González, quien al mismo tiempo forma parte del grupo de investigación registrado 
en Colciencias, Asociación: Centro de Estudios Regionales, Región, de dicha facultad. El 
investigador principal, director del proyecto (sociólogo Fernando Urrea Giraldo), y la 
investigadora principal, antropóloga Jeanny Posso Quiceno, son del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Por lo mismo fue un 
proyecto entre dos grupos de investigación “Estudios étnico-raciales y del trabajo en sus 
diferentes componentes sociales”, antiguo grupo Migración, urbanización e identidades de 
la población afrocolombiana y Asociación: Centro de Estudios Regionales, Región, 
pertenecientes a dos facultades académicas diferentes.  
 
Además del grupo de investigación inscrito en Colciencias, Asociación: Centro de Estudios 
Regionales, Región, de la Facultad de Humanidades, el proyecto ha tenido una fluida 
relación con el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la misma facultad, en la 
medida en que la temática del proyecto tiene mucho que ver con las líneas teóricas y de 
estudios empíricos de dicho centro.  
 
En segundo lugar, el proyecto integró entre sus asistentes de investigación y monitores a 
dos estudiantes indígenas: la estudiante indígena Nasa, Flor Delia Vitonás,  que estudia 
trabajo social; y la segunda, del pueblo Misak, Yenny Velasco, egresada de la carrera de 
licenciatura en historia y ahora hace su maestría en historia en la Universidad del Valle. 
Igualmente ha sido monitor otro estudiante de historia, Oswaldo Viera Martínez. O sea, que 
los asistentes y monitores no han sido solamente egresados o estudiantes de sociología de la 
Universidad del Valle. Entre los participantes afrodescendientes en el proyecto están la 
socióloga Claudia Lorena Mera Lucumí (asistente de investigación), la estudiante de 
sociología de Univalle, Astrid Yulieth Cuero Montenegro; y el estudiante de historia, 
Oswaldo Viera Martínez.  
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Resultados del proyecto en relación con sectores de los movimientos de mujeres y de 
organizaciones LGTB 
 
Los resultados del proyecto han tenido una socialización a través de la red de 
organizaciones de mujeres en la ciudad de Cali, especialmente, en coordinación con la 
Alcaldía de Santiago de Cali. Vale la pena mencionar la colaboración con la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas “Kambirí”, a través de la estudiante de sociología y miembro 
del equipo, Astrid Yulieth Cuero Montenegro. Por otro lado, la investigadora Jeanny Posso 
Quiceno tuvo un evento de socialización de los resultados más amplio a grupos de mujeres 
de Cali. El investigador principal y coordinador del proyecto, Fernando Urrea Giraldo, ha 
presentado los resultados ante el colectivo de diversidad sexual como grupo LGTB de la 
Universidad del Valle, con la conferencia "Sexualidades diversas, sexos/géneros, clase 
social, raza y generación". 
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7. CUADRO No. 2 (Otros resultados obtenidos) 
 
OTROS RESULTADOS 
(comprometidos 
contractualmente) 

COMPROMISO 
ADQUIRIDO 

 LOGROS  ANEXO SOPORTE 

Formación de recurso humano   Dos trabajos de 
grado de pregrado, 
uno en proceso y 
otro terminado.  
Cinco tesis de 
maestría en 
proceso. Una 
investigación 
aprobada en 
proceso y una 
propuesta en 
proceso de 
selección para el 
programa Jóvenes 
Investigadores de 
Colciencias. 

Trabajo de Grado de pregrado en 
proceso: 
 
-“Subjetividades de las mujeres 
indígenas en la ciudad. El caso de las 
mujeres nasa del norte del Cauca que 
vienen a trabajar en el servicio 
doméstico a la ciudad de Cali”, del 
estudiante de pregrado en sociología 
Waldor Arias Botero. Director Fernando 
Urrea Giraldo. 
 
Trabajo de Grado de pregrado 
terminado: 
 
-“Feminidad y sexualidad en una 
comunidad religiosa femenina de 
derecho diocesano”, de la socióloga 
Isabel Cristina Giraldo Quijano. Co-
director de tesis Fernando Urrea Giraldo.
Trabajos de Grado de maestría en 
proceso: 
 
- « Trajectoires migratoires d’un groupe 
de transgenres de Amérique du sud qui 
exercent la prostitution à Paris » del 
estudiante de maestría en sociología José 
Ignacio Reyes Serna en L’École 
Normale Supérieur, Paris. Director Eric 
Fassin.  

Ver anexos 1 - 9. 
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-“La participación social y política de las 
mujeres de barrios populares en la 
construcción de las políticas públicas de 
género”, de la estudiante de maestría en 
políticas públicas Claudia Lorena Mera 
en la Facultad de Administración, 
Universidad del Valle. Director 
Fernando Urrea Giraldo. 
 

-“Cambios en las feminidades de 
mujeres indígenas e idealización de la 
mujer desde la cosmovisión 
Guambiana”, de la estudiante de 
Maestría en Historia Yenni Velasco. 
Directora Nancy Motta González. 
-“Práticas Swinger en espacios de Cali”, 
del estudiante de maestría en sociología 
Jorge Eduardo Moncayo. Director 
Fernando Urrea Giraldo. 
-“Familia y redes sociales en 
Buenaventura”, del estudiante de 
maestría en sociología César Augusto 
Orobio Zuñiga. Director Fernando Urrea 
Giraldo. 
Programa Jóvenes Investigadores 
Colciencias año 2009: 
 
-“Masculinidades de clases subalternas: 
el caso de los corteros de caña de azúcar 
negros, mestizos y blancos en 
Candelaria” del sociólogo Jairo 
Alexander Castaño López. Profesor tutor 
Fernando Urrea Giraldo. 
Programa Jóvenes Investigadores 
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Colciencias año 2010: 
 
-Reporte de Colciencias del registro al 
programa Jóvenes Investigadores año 
2010 de Dario Alexánder Aguirre 
Hernández, en proceso de selección, para 
desarrollar el proyecto “Sexualidades y 
masculinidades en grupos indígenas del 
suroccidente colombiano en contextos de 
cambio social: hombres Nasa y 
Guambianos (Misak) en Cali y en sus 
áreas de origen”. 

Capacitación del equipo del 
proyecto 

Una capacitación -Capacitación del equipo de 
investigación en el programa Atlas Ti 
para la sistematización de entrevistas. 
Participaron los y las monitoras, 
auxiliares de investigación y el 
investigador principal. Mayo 10 de 2008.
 

Instrucciones sobre el 
funcionamiento del programa 
paso por paso. Ese día cada 
monitor(a) y auxiliar de 
investigación sistematizó en el 
programa una de las entrevistas 
realizadas. Ver anexo 10. 

Cursos de docencia organizados 
por el grupo, relacionados con el 
proyecto 

Cuatro cursos de 
pregrado y uno de 
maestría. 

Pregrado: 
 
-“Electiva Profesional III: Sociología de 
la sexualidad: Sexualidades y géneros, 
racialidad, etnicidad y clases sociales en 
América Latina y Colombia”, Programa 
de Pregrado en Sociología, I semestre de 
2008, Fernando Urrea Giraldo, Monitor 
José Ignacio Reyes, No. de participantes: 
25. 
 
-“Diseño de sondeo”, Programa de 
Pregrado en Sociología, II semestre de 
2008, Jeanny Lucero Posso, No. de 
participantes: 35. 
 

Ver anexos 11 - 13 
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- “Electiva Profesional VI: Sociología de 
la raza”, Programa de Pregrado en 
Sociología, I semestre de 2009, 
Fernando Urrea Giraldo, Monitora 
Astrid Yulieth Cuero, No. de 
participantes: 20. 
 
-“Electiva Profesional III: Sociología de 
la sexualidad: Sexualidades y géneros, 
racialidad, etnicidad y clases sociales en 
América latina y Colombia”, I semestre 
de 2010, Programa de Pregrado en 
Sociología, Fernando Urrea Giraldo, 
Monitor Oswaldo Viera Martínez, No. 
de participantes: 35. 
 
Maestría: 
 
-“Taller II: diseño de sondeo”, Programa 
de Maestría en Sociología, II semestre de 
2008, Jeanny Lucero Posso, No. de 
participantes: 20. 
 

Publicaciones divulgativas  Cinco artículos y 
un libro. 

-Fernando Urrea, “Aportes de los 
estudios postcoloniales y la sociología 
comparada de la familia y la sexualidad 
en el estudio de las masculinidades 
subalternas (negras, indígenas, mestizas) 
en América Latina”, 18p. Versión en 
portugués: “Contribuições de Estudos 
Pós-coloniais, da Sociologia Comparada 
da Família e da Sexualidade ao Estudo 
das Masculinidades Subalternas (Negras, 
Indígenas, Mestiças) na América 
Latina”. En Família, População, Sexo e 
Poder. Entre saberes e polêmicas. José 

Ver anexos 14 - 18 
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E. X. de Menezes e Mary Garcia Castro 
(organizadores). Ed. Paulinas. Coleção 
Família na Sociedade Contemporânea; 
São Paulo: 2009: 97-126; Capítulo 4. 
 
-Fernando Urrea Giraldo y Jeanny Posso 
Quiceno. “Sexualidades y feminidades 
de mujeres de clases subalternas: 
mujeres negras e indígenas en el 
Suroccidente colombiano”, 36 páginas 
(versión definitiva). Memoria en proceso 
de publicación. 
 
-Fernando Urrea Giraldo y José Ignacio 
Reyes Serna, titulado “Familias, 
sexualidades, clases subalternas y grupos 
étnico-raciales en el suroccidente 
colombiano”. 28 páginas. Divulgación 
on line en página de la Universidad de 
Caldas.  
 
-Jeanny Posso Quiceno, “Las 
transformaciones del significado y 
vivencia de la maternidad en  mujeres  
negras, indígenas y mestizas del 
Suroccidente colombiano”. 25 páginas. 
En proceso de publicación revista 
Sociedad y Economía. Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, 
Universidad del Valle. No.18. Junio 
2010. 
 
-Fernando Urrea Giraldo y Astrid Yulieth 
Cuero Montenegro (editores). 
Feminidades y sexualidades: mujeres 
negras, indígenas, blancas-mestizas y 
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transgeneristas negras en el 
suroccidente colombiano. Libro en 
proceso de edición, para ser publicado 
por la editorial de la Universidad del 
Valle, colección libros de investigación. 
360 páginas. Autores: Fernando Urrea 
Giraldo, Jeanny Posso Quiceno, Astrid 
Yulieth Cuero Montenegro, Nancy Motta 
González, Waldor Arias Botero, 
Consuelo Malatesta Morera, Jairo 
Alexander Castaño, José Ignacio Reyes 
y Oswaldo Viera Martínez.  Queda 
pendiente la publicación virtual de este 
libro en el Centro Latino-Americano em 
Sexualidade e Direitos Humanos – 
CLAM, página web:  
http://www.clam.org.br/ 
 
-Pendiente envío del artículo “Cambios 
sociodemográficos y feminidades y 
sexualidades de mujeres negras, 
indígenas y blancas-mestizas en 
Colombia”, autor Fernando Urrea 
Giraldo, a la revista Estudos Feministas 
del Centro de Filosofía e Ciências 
Humanas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brasil. 
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Participación en eventos 
científicos 

Nueve ponencias 
presentadas en un 
coloquio, tres 
congresos, un 
workshop y tres 
seminarios.  
 

-Workshop: Debates contemporâneos 
sobre raça, etnicidade, sexualidade e 
gênero”,  realizado los días 5 y 6 de 
marzo de 2008. Organização: Júlio Assis 
Simões (USP, Brasil) e Laura Moutinho 
(USP, Brasil), Local: Departamento de 
Antropologia, FFLCH-USP, Prédio de 
filosofia e Ciencias sociais - Sala 08. 
Instituições colaboradoras: CLAM, 
Unicamp. Apoio: Fapesp, USP, 
Fundação Ford. Evento organizado por 
el Departamento de Antropología de la 
Universidad de São Paulo. Ponencia 
“Tensiones en la construcción de 
identidades de hombres negros 
homosexuales en Cali”. Nueva versión 
para este workshop. 
 
-III Coloquio Internacional de Estudios 
sobre Varones y Masculinidades,  
masculinidades y multiculturalismo: 
Perspectivas críticas ¿La diversidad 
construye la equidad?, realizado del 3 al 
5 de diciembre de 2008, en la ciudad de 
Medellín en el campus principal de la 
Universidad de Antioquia.  El coloquio 
fue de carácter internacional,  contó con 
la presencia de  ponentes de Francia, 
Estados Unidos, Holanda, Chile, México 
y Colombia. Ponencia de Fernando 
Urrea Giraldo, “Aportes de los estudios 
postcoloniales y la sociología comparada 
de la familia y la sexualidad en el 
estudio de las masculinidades 
subalternas (negras, indígenas, mestizas) 
en América Latina”, 18p. Versión en 

Ver anexos 19 – 27. 
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portugués: “Contribuições de Estudos 
Pós-coloniais, da Sociologia Comparada 
da Família e da Sexualidade ao Estudo 
das Masculinidades Subalternas (Negras, 
Indígenas, Mestiças) na América 
Latina”. En Família, População, Sexo e 
Poder. Entre saberes e polêmicas. José 
E. X. de Menezes e Mary Garcia Castro 
(organizadores). Ed. Paulinas. Coleção 
Família na Sociedade Contemporânea; 
São Paulo: 2009: 97-126; Capítulo 4. 
 
-Seminario local “Raza, Etnia, Género y 
Medios de Comunicación”, Universidad 
Santiago de Cali del 6 al 9 de marzo de 
2008. Ponencia de Waldor Arias Botero 
y José Ignacio Reyes, “Representaciones 
mediáticas en torno a la raza, la etnia y 
el género”. Otros-as  integrantes del 
equipo participaron también como 
asistentes. 
 
-VI Congreso RED 
LATINOAMERICANA DE 
ANTROPOLOGIA JURIDICA-
RELAJU, en la mesa 10,  "Indígenas en 
Contextos Urbanos: Retos jurídicos, 
conceptuales y políticos"  realizado en 
Bogotá del 28 al 31 de Octubre de 2008 
en la Biblioteca Luis Angel Arango- 
Sala de Convenciones-. Ponencia de 
Nancy Motta González titulada: “Los 
indígenas como un nuevo actor urbano: 
el caso de la organización multiétnica de 
los cabildos Inga, Yanacona, Quichua, 
Guambiano, Nasa y Kofán en Cali”. 12 
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páginas.  
 
-III Seminario Internacional: Familia y el 
Reto de la Diversidad, Departamento de 
Estudios de Familia, Universidad de 
Caldas, Manizales, 28-30 de abril de 
2009. Ponencia de Fernando Urrea 
Giraldo y José Ignacio Reyes Serna, 
titulado “Familias, sexualidades, clases 
subalternas y grupos étnico-raciales en el 
suroccidente colombiano”. 28 páginas. 
Divulgación on line en página de la 
Universidad de Caldas: 
http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_f
amilia/Ponencia_Manizales_Fernando_Urre
a_Giraldo.pdf 
 
-XIII Congreso Nacional de 
Antropología, Universidad de los Andes, 
30 septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2009. 
Simposio “El giro corporal”, coordinado 
por Zandra Pedraza. Ponencia presentada 
por Fernando Urrea Giraldo y Jeanny 
Posso Quiceno “Sexualidades y 
feminidades de mujeres de clases 
subalternas: mujeres negras e indígenas 
en el Suroccidente colombiano”, 36 p. 
(versión definitiva). Memoria en proceso 
de publicación. 
 
XIII Congreso Nacional de 
Antropología, Universidad de los Andes, 
30 septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2009. 
Simposio Indígenas, lenguas y 
urbanismo. Ponencia presentada por 
Nancy Motta González, titulada: 
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“Tejiendo la vida en la ciudad de Cali: 
Estrategias de adaptación e inclusión de 
seis cabildos indígenas urbanos”. 21 
páginas. 
 
-Seminario de Género de la Universidad 
Icesi (evento nacional): “Mujeres y 
experiencias de participación” realizado 
en el marco de la conmemoración del día 
internacional de la mujer, 6 de marzo del 
2009, auditorio 2 – Universidad Icesi, 
8:30 a 14:00 horas. Presentación de 
Consuelo Malatesta auxiliar de 
investigación del proyecto “Sexualidades 
y Feminidades contemporáneas de 
mujeres negras e indígenas: un análisis 
de cohorte generacional y étnico-racial”. 
Asistencia en el mismo evento en 
calidad de observadores de los miembros 
del equipo de la intervención de la líder 
indígena Susana Piñacué, quien forma 
parte del equipo de educación del CRIC, 
mujer profesional con estudios de 
maestría, quien ha tenido una trayectoria 
como investigadora indígena.  
 
-XV Congreso Colombiano de Historia 
que se realizará el 26 al 30 de Julio de 
2010 en Bogotá y lo organiza  las 
universidades de los Andes, Nacional, 
Externado y Javeriana. Ponencia de 
Nancy Motta González en  la mesa La 
Invención etnográfica de la Nación con 
el título    “Etnohistoria de la sexualidad 
Misak: Continuidades en los cambios y 
transformaciones”. 20 páginas. Esta 
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ponencia ya fue aceptada por el comité 
académico.  
 



30 
 

Organización de eventos 
científicos 

Dos conferencias 
de invitadas 
internacionales, 
ambas sociólogas, 
sobre temas 
relacionados con 
el proyecto de 
investigación. Un 
foro realizado en 
conjunto con un 
sector del 
movimiento 
feminista y  de 
mujeres de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción  
 
Conferencistas invitadas por el proyecto:
 
-Conferencia de la socióloga francesa 
Jules Falquet: “Romper el tabú de la 
heterosexualidad, acabar con la 
diferencia de los sexos”: Aportes del 
lesbianismo como movimiento social y 
teoría política. Centro Cultural de Cali – 
Salón 108,  Miércoles 19 de agosto, 
2009 /17:00 - 21:00 horas. Evento 
organizado por el  Colectivo mujer_es 
Diversidad – Proyecto “Brecha 
Lésbica”–, Universidad del Valle – 
Instituto de Educación y Pedagogía y el 
Grupo de investigación del CIDSE/ 
Universidad del Valle: “Estudios étnico-
raciales y del trabajo en sus diferentes 
componentes sociales”, antiguo grupo 
“Migración, urbanización e identidades 
de las poblaciones Afrocolombianas”. 
Apoyó: Mesa municipal de mujeres de 
Cali. Participaron 70 personas (60 
mujeres y 10 hombres), pertenecientes a 
las diferentes redes de mujeres de Cali y 
la región, además de tres profesores y 
ocho estudiantes de la Universidad del 
Valle. La presentación de la socióloga 
Falquet estuvo a cargo de la 
investigadora Jeanny Posso Quiceno. 
 
-Foro “Violencias contra las mujeres: 
Desigualdades y subordinación por raza, 
género, clase y sexualidad”, organizado 
por el grupo de investigación Estudios 

Ver anexos 28 – 30. 
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Evento final del 
proyecto de una 
jornada con 

Étnico-Raciales  y del Trabajo en sus 
Diferentes Componentes Sociales y el 
colectivo Mujeres Construyendo 
Diversidad.  Dicho foro se realizó en el 
marco del proceso de construcción de la 
política pública de las mujeres en Cali, 
agenciado y avalado por la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social 
del municipio de Cali, el 20 de 
noviembre de 2009, en el auditorio 
SUTEV. 
 
-Conferencia de la socióloga 
afroamericana Mary E. Pattillo, 
profesora del departamento de sociología 
de Northwestern University, Chicago, 
con el título “Una mirada a los estudios 
sociológicos contemporáneos sobre las 
relaciones entre raza y clase en los 
Estados Unidos”. Viernes 4 de Junio de 
2010, Auditorio Carlos Restrepo del 
edificio Tulio Ramírez, 10:00-13:00 
horas. Convoca Grupo de investigación 
del CIDSE/ Universidad del Valle: 
“Estudios étnico-raciales y del trabajo en 
sus diferentes componentes sociales”, 
antiguo grupo “Migración, urbanización 
e identidades de las poblaciones 
Afrocolombianas” y AFROAMÉRICA 
XXI, Cali.   
 
Evento final del proyecto: 
 
-Taller final de presentación de los 
resultados del proyecto: “Sexualidades y 
Feminidades contemporáneas de mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso 
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participación de 
las redes de 
mujeres, grupos 
LGTB, 
investigadoras-es 
invitadas-os y 
entidades que 
trabajan en 
sexualidad  
 

negras e indígenas: un análisis de 
cohorte generacional y étnico-racial”. En 
colaboración con el Centro de Estudios 
de Género, Mujer y Sociedad y el grupo 
de investigación Región de la Facultad 
de Humanidades; y de Profamilia 
regional Valle. Fecha: octubre de 2010. 
Universidad del Valle. 

Otros: actividades mixtas,  
académicas con sectores de los 
movimientos de mujeres y de 
mujeres negras en particular, de 
Cali y la región del Valle, 
organizaciones del movimiento 
afrocolombiano y grupos LGTB. 
. 
 

Participación en 
doce eventos de 
socialización de 
resultados o 
actividades mixtas 
– académicas. Esto 
incluye 
presentación de 
ponencias en 
conferencias-taller, 
un seminario, 
talleres con 
organizaciones de 
mujeres negras,  
presentación en un 
videoforo y una 
conferencia con un 
grupo LGTB. 

-Participación de Consuelo Malatesta, 
auxiliar de investigación del proyecto, en 
la discusión del plan de desarrollo 
municipal en el Concejo Municipal de 
Cali, para los próximos tres años en lo 
concerniente a la formulación de 
políticas públicas orientadas hacia la 
equidad de géneros y los derechos 
sexuales teniendo en cuenta la variable 
étnico-racial y de orientación sexual. 
Primer semestre de 2008. Alcaldía de 
Santiago de Cali. Universidad del Valle 
– Instituto de Educación y Pedagogía. 
 
Participación de Astrid Yulieth Cuero 
miembro del Grupo Afrocolombiano de 
la Universidad del Valle (GAUV) en el 
equipo de investigación del Estudio de 
Línea de  Base “¿Qué Significa Ser 
Mujer Afro en Cali?” Determinación de 
los efectos de la discriminación múltiple 
en el acceso a la salud, el empleo, la 
educación y el uso del espacio público 
en las mujeres afrodescendientes de Cali.  
Realizado  por el Grupo GAUV y el 
Colectivo de Historia Oral Tachinave 

 Ver anexos 31 -  37. 
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para la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, con el apoyo 
de la Unión Europea e Intermón/Oxfam. 
Coordinadora General: Aurora Vergara 
Figueroa. Profesores asesores: Nancy 
Motta  y Germán Feijoó del 
departamento de Historia de la 
Universidad del Valle. La profesora 
Nancy Motta es una de las 
investigadoras principales de del 
proyecto “Sexualidades y Feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e 
indígenas: un análisis de cohorte 
generacional y étnico-racial”. 
 
Astrid Yulieth Cuero desarrolló la 
escritura del informe final sobre los 
efectos de la discriminación por género y 
etnia en el acceso al empleo en las 
mujeres afrodescendientes residentes en 
Cali. Además participó en la 
organización y dinamización de varios 
eventos llamados “Entre Nos”, que se 
desarrollaron en el marco del estudio de 
línea de base. Éstos consistieron en la 
realización de una serie de 5 talleres, en 
donde se presentaron los avances de los 
diferentes componentes del estudio. Los 
talleres o Entre Nos realizados fueron: 
 
-Primer Entre Nos: ¿Qué significa ser 
mujer afro en Cali? 
Lanzamiento del Estudio de Línea de 
Base sobre los efectos de la 
discriminación múltiple en las mujeres 
afrodescendientes de Cali. 



34 
 

Participación  como coordinadora y 
dinamizadora del evento. 16 de febrero 
2008. Salón madera del Centro Cultural 
de Cali. Participación de otros miembros 
del equipo de investigación 
“Sexualidades y Feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e 
indígenas: un análisis de cohorte 
generacional y étnico-racial”, en calidad 
de asistentes. 
 
-Segundo Entre Nos: Nací o llegué a 
Cali. 
Taller de socialización de la 
reconstrucción de la historia migratoria 
de las mujeres afrodescendientes 
residentes en la ciudad de Cali, 
componente del Estudio de Línea de 
base. 
Participación como dinamizadora del 
taller. 8 de marzo de 2008. Casa Cultural 
El Chontaduro, Barrio Marroquín III, 
Distrito de Aguablanca de Cali. 
 
-Seminario Internacional sobre “la 
discriminación múltiple de la mujer 
afrodescendiente”, organizado por  la 
Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas “Kambirí” con el 
auspicio de la Comisión Europea para 
Colombia y Ecuador, en asocio con 
Intermón/Oxfam. Socialización de las 
experiencias de diferentes países en la 
lucha contra la discriminación hacia la 
mujer afrodescendiente. 25 – 29 de 
marzo 2008. Auditorio principal Centro 
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Cultural de Cali.  Participación dentro 
del mismo seminario como ponente del 
informe preliminar del Estudio de Línea 
de Base sobre los efectos de la 
discriminación múltiple en las mujeres 
afrodescendientes de Cali, en el acceso a 
salud, empleo, educación y al uso del 
espacio público. Participación de otros 
miembros del equipo de investigación 
“Sexualidades y Feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e 
indígenas: un análisis de cohorte 
generacional y étnico-racial”, en calidad 
de asistentes. 
 
-Tercer Entre Nos: Trabajo y mujer 
afrodescendiente en Cali. 
Taller de socialización del informe 
preliminar sobre la determinación 
estadística de los efectos de la 
discriminación en el acceso al empleo en 
las mujeres afrodescendientes de Cali. 
Participación como presentadora de los 
avances de dicho informe. 6 de abril de 
2008. Casa Cultural El Chontaduro, 
Barrio Marroquín III de Cali. Este taller 
también se realizó en el Consejo 
Comunitario Playa Renacientes, Cali-
Juanchito el día 12 de abril de 2008. 
 
-Cuarto Entre Nos: Los efectos de la 
discriminación en el acceso al régimen 
de salud en las mujeres 
afrodescendientes de Cali. 
Taller de socialización del informe 
preliminar sobre la determinación de los 
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efectos de la discriminación en el acceso 
al régimen de salud en las mujeres 
afrodescendientes de Cali. 
Participación como dinamizadora del 
taller. 20 de abril de 2008. Consejo 
Comunitario Playa Renacientes, Cali-
Juanchito. 
 
-Quinto Entre Nos: Cierre del Estudio 
de Línea de Base. 
Taller de socialización del informe final 
sobre la determinación de los efectos de 
la discriminación múltiple en el acceso a 
salud, empleo, educación y uso del 
espacio público en las mujeres 
afrodescendientes de Cali.  Participación 
como presentadora del informe final 
sobre la determinación de los efectos de 
la discriminación en el acceso al empleo 
en las mujeres afrodescendientes de Cali. 
4 de julio 2008. Auditorio Germán 
Colmenares, Universidad del Valle, Cali.
 
-Ponencia de Astrid Yulieth Cuero 
Montenegro, monitora del proyecto 
“Sexualidades y Feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e 
indígenas: un análisis de cohorte 
generacional y étnico-racial” titulada 
“Empleo y desempleo en mujeres 
afrodescendientes en Cali” en el marco 
del video-foro organizado por el Grupo 
Afrocolombiano de la Universidad del 
Valle (GAUV) “ALTERIDADES: 
Desracializando las ciencias sociales. 
Pensamientos -otros- para el estudio de 
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las poblaciones afrocolombianas”, 
jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 
2008, Sala José Celestino Mutis, 
Biblioteca Mario Carvajal, Universidad 
del Valle, Sede Meléndez, 9:15 – 9:45 
horas. 
 
-Participación de Consuelo Malatesta, 
auxiliar de investigación del proyecto 
“Sexualidades y Feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e 
indígenas: un análisis de cohorte 
generacional y étnico-racial”, en el foro 
“Violencias contra las mujeres: 
desigualdades y subordinación por raza, 
género, clase y sexualidad”, 20 de 
noviembre de 2009, Auditorio SUTEV, 
8:30  - 17:00 horas. 
 
-Conferencia-taller de Astrid Yulieth 
Cuero Montenegro, monitora del 
proyecto “Sexualidades y Feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e 
indígenas: un análisis de cohorte 
generacional y étnico-racial” en la 
“Escuela de Formación en Género”, 
Proyecto Implementación de la Política 
Pública y Divulgación de los Derechos 
de las Mujeres en el Municipio de Cali”; 
Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría 
de Desarrollo Territorial y Bienestar 
Social, Universidad del Valle – Instituto 
de Educación y Pedagogía. Marzo 6 de 
2010. 13:00-15:00 horas, Casa de la 
Mujer, barrio El Troncal, Cali. Astrid 
Yulieth Cuero presentó los resultados del 
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proyecto sobre sexualidades y mujeres 
negras en Cali, Buenaventura y norte del 
Cauca. Participaron 30 mujeres negras y 
mestizas de sectores populares, lideresas 
de organizaciones comunitarias en 
barrios de las comunas 3, 8, 9, 10, 11 y 
12.   
 
-Conferencia-taller de la investigadora 
Jeanny Posso Quiceno de los resultados 
del proyecto “Sexualidades y 
Feminidades contemporáneas de mujeres 
negras e indígenas: un análisis de 
cohorte generacional y étnico-racial”, 
explicando el componente de la 
dimensión étnica-racial en el ámbito de 
las sexualidades y las identidades de 
género, en el contexto de la “Escuela de 
Formación en Género”, Proyecto 
Implementación de la Política Pública y 
Divulgación de los Derechos de las 
Mujeres en el Municipio de Cali”; 
Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría 
de Desarrollo Territorial y Bienestar 
Social, Universidad del Valle – Instituto 
de Educación y Pedagogía. Jueves 29 de 
Abril de 2010; 15:30-17:30 horas. 
Participaron 50 mujeres negras, 
mestizas, blancas e indígenas. lideresas 
de diferentes barrios de comunas de la 
ciudad. Auditorio 3, edificio 332, de la 
Universidad del Valle, Meléndez. El 
monitor del proyecto Waldor Arias 
Botero apoyó a la investigadora Posso en 
el componente de mujeres indígenas 
urbanas.  



39 
 

 
-"Sexualidades diversas, sexos/géneros, 
clase social, raza y generación". 
Conferencia de Fernando Urrea Giraldo 
para el colectivo de diversidad sexual 
como sector LGTB de la Universidad del 
Valle, 8 de junio de 2010, auditorio en 
bajos de la Biblioteca Mario Carvajal de 
la Universidad del Valle, 6:00 P.M.   
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8.- Descripción del impacto actual o potencial de los resultados de la investigación en 
términos del desarrollo sostenible del país y de la contribución a la solución de un problema 
específico, a la generación de conocimiento nuevo de punta a nivel mundial y/o al 
fortalecimiento de la capacidad científica del país:   
 
El proyecto tiene una importancia referida a conocer mejor las interacciones entre los 
cambios en el comportamiento sexual y afectivo de las mujeres y la manera como 
construyen sus identidades de diferentes clases sociales, grupos étnico-raciales, 
orientaciones sexuales y generaciones, y las transformaciones sociodemográficas que 
permiten detectar el análisis de los indicadores demográficos de los censos de población, en 
particular del censo 2005. Si bien el estudio se centra en las ciudades de Cali y 
Buenaventura, en dos municipios del norte del Cauca de la zona plana y dos de la región 
andina central de mayoría poblacional indígena, los hallazgos pueden servir de base para 
proponer hipótesis más generales sobre las transformaciones de las subjetividades 
femeninas, el ejercicio de la sexualidad y los cambios demográficos en la sociedad 
colombiana en la primera década del siglo XXI. Este estudio pude igualmente sugerir 
hipótesis en el caso de las masculinidades como complemento a lo que ya se ha podido 
avanzar. 
 
Abordar las feminidades como se muestra en este estudio significa también abordar las 
masculinidades para nuevos estudios empíricos, de forma tal que se conozcan mejor las 
transformaciones sociales que vive la sociedad colombiana, lo cual en ambos casos, los 
resultados de este trabajo con otros, servirán para proponer políticas públicas (en salud, 
educación, derechos civiles y políticos, recreación, cultura, mercado de trabajo, etc.) que 
sean adecuadas a los nuevos sujetos, teniendo en cuenta su condición étnica-racial, clase 
social y orientación sexual. Por esta razón los grupos de mujeres y los colectivos LGTB han 
sido los más interesados en conocer los resultados de este proyecto de investigación, y en 
tal sentido, la tarea del equipo del proyecto ha buscado socializar dichos resultados con los 
grupos de Cali y la región del Valle.   
 
El proyecto se ha atrevido a tocar la experiencia de otros sujetos que se construyen como 
figuras femeninas, aunque su origen biográfico sea la de hombres biológicos1. El fenómeno 
del transgenerismo como identidad sexual y de género distinta al modelo binario excluyente 
masculino/femenino, implica igualmente una preocupación ética con implicaciones de 
política pública orientada hacia este sector poblacional, que aunque minoritario responde a 
un reconocimiento público frente a la profundización de los procesos de modernidad en las 
sociedades contemporáneas. La particularidad en nuestro caso es que se trata de 
transgeneristas negras, por lo que queremos enfatizar los factores de exclusión social que 
una política pública de equidad debe remediar. 
                                                           
1 Advertimos que es igualmente importante el fenómeno del transgenerismo masculino, de sujetos que 
en su origen biográfico eran mujeres biológicas. También debemos señalar la existencia de transgeneristas de 
individuos de clases medias y altas, quienes tienen un perfil social y cultural muy diferente a las figuras 
femeninas aquí abordadas. Pero estos grupos no fueron objeto de estudio, al igual que los sujetos 
intersexuados.  
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Por lo anterior, las principales entidades y organizaciones a utilizar con sentido crítico este 
estudio se relacionan con las del campo de la salud, educación, los derechos humanos, y 
claro está las organizaciones de mujeres, activistas LGTB, partidos políticos y grupos 
religiosos.  
 
Este proyecto se ubica en los estudios de punta que trabajan la interseccionalidad de las 
categorías de las ciencias sociales tales como raza, etnicidad, sexualidad, género, clase 
social y generación y que por lo mismo facilitan un diálogo entre la sociología, la 
antropología, la historia, la demografía y las disciplinas de las áreas de la salud, en 
particular la epidemiología. No se trata de un estudio técnico especializado pero sí puede 
ofrecer hipótesis para los especialistas en las áreas de la salud.  
 
Hay que colocar que se trata de un ejercicio metodológico que combina metodologías 
cualitativa (etnográfica y biográfica) con cuantitativa (datos demográficos). 
 
Finalmente, el otro aspecto a resaltar es la importancia de la dimensión étnica-racial en el 
estudio de la sexualidad y sus implicaciones en las potenciales interacciones entre 
organizaciones étnicas o raciales (indígenas, afrodescendientes) y sectores del movimiento 
LGTB, en términos de articular formas de cooperación alrededor de derechos civiles y 
políticos, programas en los campos de la salud y la educación. 
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9.- Listado de anexos 
 
9.1. Anexos sobre formación de recurso humano   
 
Anexo no. 1.  Carta de aprobación del trabajo de grado del estudiante de pregrado Waldor 
Arias Botero, del programa académico de Sociología de la Universidad del Valle.  
 
Anexo no. 2. Carta de aprobación del trabajo de grado de  la recién egresada Isabel Cristina 
Giraldo Quijanoy, del programa académico de Sociología de la Universidad del Valle.  
 
Anexo no. 3. Carta de aprobación del trabajo de grado del estudiante José Ignacio Reyes 
Serna, del programa académico del Master en Sociología en L’École Normale Supérieur, 
Paris.  
 
Anexo no. 4. Carta de aprobación del trabajo de grado de la estudiante Claudia Lorena 
Mera, del programa académico de la maestría en políticas públicas de la Facultad de 
Administración, Universidad del Valle.  
 
Anexo no. 5. Carta de aprobación del trabajo de grado de la estudiante  Yenni Velasco,  del 
programa académico de la Maestría en Historia de la Universidad del Valle. 
 
Anexo no. 6. Carta de aprobación del trabajo de grado del estudiante Jorge Eduardo 
Moncayo, del programa académico de maestría en Sociología de la Universidad del Valle.  
 
Anexo no. 7. Carta de aprobación del trabajo de grado del estudiante de maestría César 
Augusto Orobio Zuñiga, del programa académico de maestría en Sociología de la 
Universidad del Valle.  
 
Anexo no. 8. Copia del resumen de la propuesta para Jóvenes Investigadores año 2009 
presentada a Colciencias, del sociólogo Jairo Alexander Castaño López y de su respectiva 
carta de aprobación.  
 
Anexo no. 9.  Copia del resumen de la propuesta para Jóvenes Investigadores año 2010 
presentada a Colciencias, del sociólogo Dario Alexánder Aguirre Hernández y del 
respectivo reporte de recepción de su postulación. 
 
9.2. Anexos sobre capacitación del equipo del proyecto 
 
Anexo no. 10.  Certificado de la capacitación del equipo de investigación en el programa 
Atlas Ti para la sistematización de entrevistas. Anexo soporte pendiente. 
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9.3. Anexos sobre cursos de docencia organizados por el grupo, relacionados con el 
proyecto 
 
Anexo no. 11. Certificación de realización de los cursos: -“Electiva profesional III: 
Sociología de la sexualidad: Sexualidades y géneros, racialidad, etnicidad y clases sociales 
en América Latina y Colombia”, Programa de Pregrado en Sociología, I semestre de 2008, 
Fernando Urrea Giraldo.  
-“Electiva profesional VI: Sociología de la raza”, Programa de Pregrado en Sociología, I 
semestre de 2009, Fernando Urrea Giraldo. 
 
Anexo no. 12. Certificación de realización de los cursos: -“Diseño de sondeo”, Programa 
de Pregrado en Sociología, II semestre de 2008, Jeanny Lucero Posso.   -“Taller II: Diseño 
de sondeo”, Programa de Maestría en Sociología, II semestre de 2008, Jeanny Lucero 
Posso.  
 
Anexo no. 13. “Electiva Profesional III: Sociología de la sexualidad: Sexualidades y 
géneros, racialidad, etnicidad y clases sociales en América latina y Colombia”, I semestre 
de 2010, Programa de Pregrado en Sociología, Fernando Urrea Giraldo.  
 
9.4. Anexos sobre publicaciones divulgativas 
 
Anexo no. 14. Copia de la publicación “Aportes de los estudios postcoloniales y la 
sociología comparada de la familia y la sexualidad en el estudio de las masculinidades 
subalternas (negras, indígenas, mestizas) en América Latina” En Família, População, Sexo 
e Poder. Entre saberes e polêmicas. José E. X. de Menezes e Mary Garcia Castro 
(organizadores). Ed. Paulinas. Coleção Família na Sociedade Contemporânea; São Paulo: 
2009: 97-126; Capítulo 4.  
 
Anexo no. 15. Certificación de que se encuentra en  proceso de publicación: “Sexualidades 
y feminidades de mujeres de clases subalternas: mujeres negras e indígenas en el 
Suroccidente colombiano”, Fernando Urrea Giraldo y Jeanny Posso Quiceno,  36 páginas 
(versión definitiva). Memoria en proceso de publicación. 
 
Anexo no. 16. Copia de la publicación: “Familias, sexualidades, clases subalternas y 
grupos étnico-raciales en el suroccidente colombiano”, Fernando Urrea Giraldo y José 
Ignacio Reyes Serna, 28 páginas. Divulgación on line en página de la Universidad de 
Caldas: 
http://ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/Ponencia_Manizales_Fernando_Urrea_Girald
o.pdf.  
 
Anexo no. 17. Certificación de que se encuentra en  proceso de publicación: “Las 
transformaciones del significado y vivencia de la maternidad en  mujeres  negras, indígenas 
y mestizas del Suroccidente colombiano”, Certificación de que se encuentra en  proceso de 
publicación: Jeanny Posso Quiceno. 25 páginas. En proceso de publicación revista 
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Sociedad y Economía. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle. 
No.18. Junio 2010.  
 
Anexo no. 18. Certificación  de presentación del libro ante el programa editorial de la 
Universidad del Valle, para su posterior publicación: “Feminidades y sexualidades: 
mujeres negras, indígenas, blancas-mestizas y transgeneristas negras en el suroccidente 
colombiano”. Fernando Urrea Giraldo y Astrid Yulieth Cuero Montenegro (editores). Libro 
en proceso de edición, para ser publicado por la editorial de la Universidad del Valle, 
colección libros de investigación. 360 páginas. Autores: Fernando Urrea Giraldo, Jeanny 
Posso Quiceno, Astrid Yulieth Cuero Montenegro, Nancy Motta González, Waldor Arias 
Botero, Consuelo Malatesta, Jairo Alexander Castaño, José Ignacio Reyes y Oswaldo Viera 
Martínez. 
 
 
9.5. Anexos sobre participación en eventos científicos 
 
Anexo no. 19. Carta de invitación: Workshop: Debates contemporâneos sobre raça, 
etnicidade, sexualidade e gênero”,  realizado los días 5 y 6 de marzo de 2008. Organização: 
Júlio Assis Simões (USP, Brasil) e Laura Moutinho (USP, Brasil), Local: Departamento de 
Antropologia, FFLCH-USP, Prédio de filosofia e Ciencias sociais - Sala 08. Instituições 
colaboradoras: CLAM, Unicamp. Apoio: Fapesp, USP, Fundação Ford. Evento organizado 
por el Departamento de Antropología de la Universidad de São Paulo. Ponencia “Tensiones 
en la construcción de identidades de hombres negros homosexuales en Cali”. Nueva 
versión para este workshop.  
 
Anexo no. 20. Carta de aprobación y copia del resumen de ponencia: III Coloquio 
Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades,  masculinidades y 
multiculturalismo: Perspectivas críticas ¿La diversidad construye la equidad?, realizado del 
3 al 5 de diciembre de 2008, en la ciudad de Medellín en el campus principal de la 
Universidad de Antioquia.  El coloquio fue de carácter internacional,  contó con la 
presencia de  ponentes de Francia, Estados Unidos, Holanda, Chile, México y Colombia. 
Ponencia de Fernando Urrea Giraldo, “Aportes de los estudios postcoloniales y la 
sociología comparada de la familia y la sexualidad en el estudio de las masculinidades 
subalternas (negras, indígenas, mestizas) en América Latina”, 18p.  
 
Anexo no. 21. Certificación: Seminario local “Raza, Etnia, Género y Medios de 
Comunicación”, Universidad Santiago de Cali del 6 al 9 de marzo de 2008. Ponencia de 
Waldor Arias Botero y José Ignacio Reyes, “Representaciones mediáticas en torno a la 
raza, la etnia y el género”. Otros-as  integrantes del equipo participaron también como 
asistentes. 
 
Anexo no. 22. Carta de aprobación y copia del resumen de ponencia: VI Congreso RED 
LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGIA JURIDICA-RELAJU, en la mesa 10,  
"Indígenas en Contextos Urbanos: Retos jurídicos, conceptuales y políticos"  realizado en 
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Bogotá del 28 al 31 de Octubre de 2008 en la Biblioteca Luis Ángel Arango- Sala de 
Convenciones-. Ponencia de Nancy Motta González titulada: “Los indígenas como un 
nuevo actor urbano: el caso de la organización multiétnica de los cabildos Inga, Yanacona, 
Quichua, Guambiano, Nasa y Kofán en Cali”. 12 páginas.  
 
Anexo no. 23. Carta de invitación y copia del resumen de ponencia: III Seminario 
Internacional: Familia y el Reto de la Diversidad, Departamento de Estudios de Familia, 
Universidad de Caldas, Manizales, 28-30 de abril de 2009. Ponencia de Fernando Urrea 
Giraldo y José Ignacio Reyes Serna, titulado “Familias, sexualidades, clases subalternas y 
grupos étnico-raciales en el suroccidente colombiano”. 28 páginas. Divulgación on line en 
página de la Universidad de Caldas.  
 
Anexo no. 24. Carta de aprobación y copia del resumen de ponencia: XIII Congreso 
Nacional de Antropología, Universidad de los Andes, 30 septiembre, 1 y 2 de Octubre de 
2009. Simposio “El giro corporal”, coordinado por Zandra Pedraza. Ponencia presentada 
por Fernando Urrea Giraldo y Jeanny Posso Quiceno “Sexualidades y feminidades de 
mujeres de clases subalternas: mujeres negras e indígenas en el Suroccidente colombiano”, 
36 p. (versión definitiva). Memoria en proceso de publicación. 
 
Anexo no. 25. Carta de aprobación y copia del resumen de ponencia: XIII Congreso 
Nacional de Antropología, Universidad de los Andes, 30 septiembre, 1 y 2 de Octubre de 
2009. Simposio Indígenas, lenguas y urbanismo. Ponencia presentada por Nancy Motta 
González, titulada: “Tejiendo la vida en la ciudad de Cali: Estrategias de adaptación e 
inclusión de seis cabildos indígenas urbanos”. 21 páginas.  
 
Anexo no. 26. Certificado presentación de ponencia: Seminario de Género de la 
Universidad Icesi (evento nacional): “Mujeres y experiencias de participación” realizado en 
el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, 6 de marzo del 2009, 
auditorio 2 – Universidad Icesi, 8:30 a 14:00 horas. Presentación de Consuelo Malatesta 
auxiliar de investigación del proyecto “Sexualidades y Feminidades contemporáneas de 
mujeres negras e indígenas: un análisis de cohorte generacional y étnico-racial”.  
 
Anexo no. 27. Carta de aprobación y copia del resumen de ponencia:   XV Congreso 
Colombiano de Historia que se realizará el 26 al 30 de Julio de 2010 en Bogotá y lo 
organiza  las universidades de los Andes, Nacional, Externado y Javeriana. Ponencia de 
Nancy Motta González en  la mesa La Invención etnográfica de la Nación con el título    
“Etnohistoria de la sexualidad Misak: Continuidades en los cambios y transformaciones”. 
20 páginas. Esta ponencia ya fue aceptada por el comité académico.  
 
 9.6. Anexos sobre organización de eventos científicos 
 
Anexo no. 28. Copia del programa y certificación: Conferencia de la socióloga francesa 
Jules Falquet: “Romper el tabú de la heterosexualidad, acabar con la diferencia de los 
sexos”: Aportes del lesbianismo como movimiento social y teoría política. Centro Cultural 
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de Cali – Salón 108,  Miércoles 19 de agosto, 2009 /17:00 - 21:00 horas. Evento organizado 
por el  Colectivo mujer_es Diversidad – Proyecto “Brecha Lésbica”– y el Grupo de 
investigación del CIDSE/ Universidad del Valle: ““Estudios étnico-raciales y del trabajo en 
sus diferentes componentes sociales”. Apoyó: Mesa municipal de mujeres de Cali. 
Participaron 70 personas (60 mujeres y 10 hombres), pertenecientes a las diferentes redes 
de mujeres de Cali y la región, además de tres profesores y ocho estudiantes de la 
Universidad del Valle. La presentación de la socióloga Falquet estuvo a cargo de la 
investigadora Jeanny Posso Quiceno.  
 
Anexo no. 29. Copia del programa y certificación del foro “Violencias contra las mujeres: 
Desigualdades y subordinación por raza, género, clase y sexualidad”, organizado por el 
grupo de investigación Estudios Étnico-Raciales  y del Trabajo en sus Diferentes 
Componentes Sociales y el colectivo Mujeres Construyendo Diversidad.  Dicho foro se 
realizó en el marco del proceso de construcción de la política pública de las mujeres en 
Cali, agenciado y avalado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social del 
municipio de Cali, el 20 de noviembre de 2009, en el auditorio SUTEV. 
 
Anexo no. 30. Copia del programa y listado de participantes: Conferencia de la socióloga 
afroamericana Mary E. Pattillo, profesora del departamento de sociología de Northwestern 
University, Chicago, con el título “Una mirada a los estudios sociológicos contemporáneos 
sobre las relaciones entre raza y clase en los Estados Unidos”. Viernes 4 de Junio de 2010, 
Auditorio Carlos Restrepo del edificio Tulio Ramírez, 10:00-13:00 horas. Convoca Grupo 
de investigación del CIDSE/ Universidad del Valle: “Estudios étnico-raciales y del trabajo 
en sus diferentes componentes sociales” y AFROAMÉRICA XXI, Cali.   
 
9.7. Anexos sobre otros (actividades mixtas,  académicas con sectores de los 
movimientos de mujeres y de mujeres negras en particular, de Cali y la región del 
Valle, organizaciones del movimiento afrocolombiano y grupos LGBT). 
 
Anexo no. 31. Soporte  correspondiente: Participación de Consuelo Malatesta, auxiliar de 
investigación del proyecto, en la discusión del plan de desarrollo municipal en el concejo 
de Cali, para los próximos tres años en lo concerniente a la formulación de políticas 
públicas orientadas hacia la equidad de géneros y los derechos sexuales teniendo en cuenta 
la variable étnico-racial y de orientación sexual. Primer semestre de 2008. Alcaldía de 
Santiago de Cali. Universidad del Valle – Instituto de Educación y Pedagogía.  
 
Anexo no. 32. Soportes  correspondientes: Participación de Astrid Yulieth Cuero miembro 
del Grupo Afrocolombiano de la Universidad del Valle (GAUV) en el equipo de 
investigación del Estudio de Línea de  Base “¿Qué Significa Ser Mujer Afro en Cali?” 
Determinación de los efectos de la discriminación múltiple en el acceso a la salud, el 
empleo, la educación y el uso del espacio público en las mujeres afrodescendientes de Cali.  
Y en los respectivos Entre Nos.   
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Anexo no.  33. Volante y copia del artículo del libro que se presentó como ponencia: 
Ponencia de Astrid Yulieth Cuero Montenegro, monitora del proyecto “Sexualidades y 
Feminidades contemporáneas de mujeres negras e indígenas: un análisis de cohorte 
generacional y étnico-racial” titulada “Empleo y desempleo en mujeres afrodescendientes 
en Cali” en el marco del video-foro organizado por el Grupo Afrocolombiano de la 
Universidad del Valle GAUV “ALTERIDADES: Desracializando las ciencias sociales. 
Pensamientos -otros- para el estudio de las poblaciones afrocolombianas”, jueves 4 y 
viernes 5 de diciembre de 2008, Sala José Celestino Mutis, Biblioteca Mario Carvajal, 
Universidad del Valle, Sede Meléndez, 9:15 – 9:45 horas. 
 
Anexo no. 34. Soporte  correspondiente: Participación de Consuelo Malatesta, auxiliar de 
investigación del proyecto “Sexualidades y Feminidades contemporáneas de mujeres 
negras e indígenas: un análisis de cohorte generacional y étnico-racial”, en el foro 
“Violencias contra las mujeres: desigualdades y subordinación por raza, género, clase y 
sexualidad”, 20 de noviembre de 2009, Auditorio SUTEV.  
 
Anexo no. 35. Soporte  correspondiente: Conferencia-taller de Astrid Yulieth Cuero 
Montenegro, monitora del proyecto “Sexualidades y Feminidades contemporáneas de 
mujeres negras e indígenas: un análisis de cohorte generacional y étnico-racial” en la 
“Escuela de Formación en Género”, Proyecto Implementación de la Política Pública y 
Divulgación de los Derechos de las Mujeres en el Municipio de Cali”.  
 
Anexo no. 36. Soporte  correspondiente: Conferencia-taller de la investigadora Jeanny 
Posso Quiceno de los resultados del proyecto “Sexualidades y Feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e indígenas: un análisis de cohorte generacional y 
étnico-racial”, explicando el componente de la dimensión étnica-racial en el ámbito de las 
sexualidades y las identidades de género, en el contexto de la “Escuela de Formación en 
Género”, Proyecto Implementación de la Política Pública y Divulgación de los Derechos de 
las Mujeres en el Municipio de Cali”; Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Universidad del Valle – Instituto de Educación y 
Pedagogía. Jueves 29 de Abril de 2010; 15:30-17:30 horas. Participaron 50 mujeres negras, 
mestizas. 
 
Anexo no. 37. Soporte  correspondiente: "Sexualidades diversas, sexos/géneros, clase 
social, raza y generación". Conferencia de Fernando Urrea Giraldo para el colectivo de 
diversidad sexual como sector LGTB de la Universidad del Valle, 8 de junio de 2010, 
auditorio en bajos de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, 6:00 P.M. 
 
 
 
 
 
 


