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PRÓLOGO

Este libro, con el título Mujeres, esfera pública e interseccionalidad, recoge 
los debates y conclusiones del congreso internacional que sobre el mismo 
tema se celebró en la Universidad de Salamanca, del 20 al 22 de marzo de 
2024, en el que tuvimos el placer de participar y ahora de prologar esta obra 
colectiva gracias a la invitación de los organizadores, Sergio Martín Guar-
dado, director y Elena Gil Moreno y Oscar Moreno Corchete, coordinadores�

A lo largo de los doce capítulos de que consta el libro, especialistas en 
diversas áreas abordan con gran solvencia algunos de los problemas de 
mayor calado a los que nos enfrentamos en la lucha por una real igualdad de 
mujeres y hombres y por la erradicación de la violencia extrema que muchas 
mujeres sufren en todo el mundo. Asistimos con desolación a las incesantes 
noticias sobre la profunda discriminación de las mujeres y a la muerte de 
cientos de ellas por violencia machista en todas las sociedades, incluidas 
las sociedades de países desarrollados, de las que España no es excepción� 
Todo ello, obliga a las mujeres de cualquier clase social y a toda la sociedad 
democrática a luchar para detener esta violencia y consolidar una verdadera 
igualdad de mujeres y hombres. Todo esfuerzo en este sentido debe ser apo-
yado desde las instituciones y desde cualquier ámbito social. En este sen-
tido, la reflexión académica está llamada a cumplir una misión esencial en 
esta defensa aportando análisis desde diferentes enfoques y propuestas de 
cambios legislativos que sean realmente eficaces y contribuyan a la ansiada 
sociedad en igualdad de mujeres y hombres y hagan posible el derecho de 
las mujeres a vivir sin sufrir violencia por ser mujer.

En esta lucha, que no es reciente, el feminismo ha hecho aportaciones 
de gran interés, tanto desde el feminismo filosófico, con nombres de tanta 
relevancia como el de Celia Amorós, que, con no pocas dificultades y pre-
cariedad, formó en las aulas universitarias un grupo de trabajo que resultó 
fundamental en los estudios feministas, como desde el feminismo jurídico 
que, desde su origen anglosajón, se ha extendido a otros países de tradición 
jurídica continental y permite abordar desde el derecho y con el derecho los 
graves problemas de desigualdad y discriminación que afectan a las mujeres.

En España, la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución 
española de 1978 representó un hito esencial para la igualdad de mujeres y 
hombres, sobre todo por lo que se ha podido lograr a partir de entonces� El 
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reconocimiento de la igualdad en la Constitución (como valor, art. 1.1; como 
igualdad real y efectiva, art. 9.2; como igualdad ante la ley, art. 14; la igual-
dad de los cónyuges, art. 32; y la igualdad de las madres y de los hijos, art. 
39.2), ha permitido avanzar en la igualdad de mujeres y hombres, a pesar de 
que no pueda afirmarse que la Constitución incluyera las previsiones que ya 
en 1978 hubieran sido necesarias para fundar una sociedad no solo demo-
crática sino también plenamente igualitaria (es obligado recordar, por ejem-
plo, la constitucionalizó de la desigualdad en el acceso a la Corona). Faltan, 
pues, en la Constitución previsiones específicas para asegurar la igualdad 
de mujeres y hombres; una decidida apuesta por una regulación que reco-
nozca la singularidad de la desigualdad entre mujeres y hombres y que, sin 
perjuicio del reconocimiento y tutela debida a otros colectivos, hubiera apos-
tado por medidas diferenciadas para erradicar la desigualdad entre mujeres 
y hombres. Sin perjuicio de ello, es importante resaltar que la Constitución 
ha sido el instrumento esencial del logro de los derechos de las mujeres y 
ha permitido al legislador, estatal y autonómico, y a los tribunales, especial-
mente, al Tribunal Constitucional, apoyar también los cambios necesarios. 
Junto a ellos, el ingreso de España en la hoy Unión Europea, la recepción de 
las normas europeas sobre igualdad de mujeres y hombres y de la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia y, en otra medida y con otro alcance, también 
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han afian-
zado las conquistas. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das de protección integral contra la violencia de género vino a completar una 
legislación penal insuficiente y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de 
igualdad entre mujeres y hombres a superar la también insuficiente regula-
ción constitucional sobre igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. A 
ambas normas se les han unido una nutrida legislación autonómica y, como 
ya se dijo, también europea.

Tras la aprobación de la Constitución, las décadas de los ochenta y los 
noventa son esenciales para la teoría feminista que avanza su pensamiento en 
extensión y en profundidad. En extensión en cuánto relacionan y amplían su 
conocimiento con aportaciones decisivas para su teoría en modelos contras-
tados de situaciones comparadas, y en profundidad, porque llegan a conclu-
siones que son exportables al campo científico de sectores del conocimiento 
ya citados como la filosofía, la sociología o el derecho donde el feminismo 
comienza a obtener el respeto de la comunidad científica que debe aceptar 
estudios rigurosos y basados en datos homologables a cualquier investiga-
ción en sus respectivas áreas. La estadística, el sistema de razonamiento por 
el que cabe concluir en diferencias puramente culturales, sin derivaciones de 
carácter biológico entre mujeres y hombres, la proscripción sistemática de 
las mujeres alentada por prejuicios en algunas profesiones, y la escasa pre-
sencia, consecuencia de esos prejuicios, alientan un cambio de mentalidad 
para el futuro, apoyado en los datos comparativos de sociedades de los paí-
ses del norte de Europa, que ya venían consiguiendo porcentajes participati-
vos de alcance, en sus respectivas políticas sectoriales y sin restricciones en 
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ninguna actividad pública. La sociedad debe estar preparada para mujeres 
y hombres iguales tanto en derechos como en reales condiciones de vida. 
Estos serán los retos del feminismo del siglo XXI.

Con todo, el feminismo tiene ante sí grandes retos como la construcción 
de la mujer como sujeto, especialmente, como sujeto de sus derechos y la 
de apoyar una teoría feminista del Estado. En ambos casos, el Derecho está 
siendo un soporte inestimable para el feminismo� Las leyes determinan un 
antes y un después en una situación social cualquiera, y para las mujeres la 
juridificación de sus derechos ha determinado un hito irreversible. A pesar 
de alcanzarse las condiciones jurídicas para la igualdad, hará falta también la 
decisiva acción de las mujeres y de los hombres. Unas y otros deberán cam-
biar sus hábitos y sus costumbres atávicas; deberán alcanzar un consenso en 
la esfera privada sobre relaciones, asistencia, cuidado y reproducción.

Sin duda, las mujeres que hoy, desde el derecho, la filosofía, la sociolo-
gía y otras tantas áreas, trabajamos por la igualdad de las mujeres somos 
deudoras de aquellas precursoras que lo arriesgaron todo por sus ideales de 
igualdad y justicia. Desde Concepción Arenal, Clara Campoamor, Victoria 
Kent, Margarita Nelken, pero también Mercedes Formica, María Telo, pero 
también de otras muchas que actualmente trabajan desde la universidad, la 
justicia, la política y todos los ámbitos sociales por conseguir una sociedad 
democrática con plena igualdad de mujeres y hombres.

Este libro que tenemos la satisfacción de prologar viene aporta una 
reflexión seria y rigurosa sobre temas centrales en la construcción de esa 
sociedad en igualdad, que defendemos. Nuestra felicitación más sincera a 
los organizadores y a todas y todos los que con sus valiosas aportaciones 
han logrado esta excelente publicación�

María Luisa Balaguer Callejón
Catedrática de Derecho Constitucional
Magistrada del Tribunal Constitucional

Yolanda Gómez Sánchez
Catedrática de Derecho Constitucional
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Con motivo de la realización del Congreso MUJERES, ESFERA PÚBLICA 
Y PARTICIPACIÓN DESDE LA INTERSECCIONALIDAD, que tuvo tres jorna-
das de dedicación académica (20, 21 y 22 de marzo de 2024), pretendíamos 
abordar de manera detallada el problema de la crisis de representación de 
algunos colectivos de mujeres que, ya insertos en la reivindicación feminista, 
sin embargo, no están respaldados por un diálogo, desde la participación 
social y política, con las instituciones�

Todo ello se inspiró desde la interseccionalidad, desde la óptica jurídica y 
politológica que parte de la idea de una crisis del concepto de representati-
vidad y del propio sistema político-participativo. Distintos enfoques, desde 
distintas disciplinas, expresan que el fomento de la ciudadanía participativa 
puede ser una forma colectiva de integrar necesidades e intereses entre 
iguales dentro de una comunidad política que apuesta por que la ciudada-
nía sea social y no sólo política. El Estado Social y Democrático de Derecho 
implica que la ciudadanía social no quede reservada a unos u otros colec-
tivos, sino que apueste por otorgar la posibilidad a todas las personas de 
hacerse presentes y que sean protagonistas en la medida en que quieran 
hacerlo�

Aquellas mujeres que más riesgo de exclusión sufren (mujeres racializa-
das, mujeres migrantes, mujeres discriminadas por razón de identidad de 
género y orientación sexual, mujeres del mundo rural, etc.) requieren que 
se visibilice esta parte del feminismo; pues, sus organizaciones son canales 
de participación privilegiada, de los que parten las reivindicaciones de sus 
dificultades concretas.

Como es sabido, la organización social y política favorece la participación 
directa al tiempo que obliga a concretas formas de intervención social; por lo 
que al olvidar desde la agenda política a estos colectivos de mujeres hace en 
ocasiones que la intervención desde los poderes públicos carezca de sentido 
o no consiga dar respuesta efectiva a todas las personas. Poner en valor a 
estos colectivos y, en suma, a estas mujeres pretende ofrecer a los pode-
res públicos la idea de que la desigualdad estructural parte de un déficit de 
representación de necesidades e intereses de determinadas mujeres, como 
las que se insertan en los colectivos y mencionados. Esto es, si queremos 
inclusión debemos asumir que hay que garantizar una adecuada representa-
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ción de todos los grupos dentro del feminismo para acabar con la discrimi-
nación de todas las mujeres�

Y, por ello, la Universidad es un espacio donde se les puede dar voz, inte-
grando las dimensiones política, social, económica y civil con el objetivo de 
apostar por la interculturalidad como un valor a salvaguardar.

Este congreso, supuso así, desde un enfoque multidisciplinar, presidido 
por el Derecho Constitucional y la Ciencia Política, a partir de la perspectiva 
de género y la interseccionalidad, en cuanto categorías analíticas; la preten-
sión de que se otorgue un cierto estatus a estas mujeres y posibilidades para 
luchar por un conjunto de derechos de cuyo ejercicio efectivo son excluidas. 
Al tiempo, expresar la necesidad de que comiencen a asumir responsabilida-
des y generar un diálogo para con las instituciones, de tal forma que sin arre-
batarles las identidades que les son propias tengan un mayor sentimiento de 
pertenencia a la comunidad. La participación puede significarse como una 
herramienta de inclusión, desde la interseccionalidad�

Es decir, las necesidades políticas, sociales y económicas de las mujeres 
migrantes, romanís, rurales, discapacitadas, etc� deben ser el centro de aten-
ción de la agenda política y, para ello, debemos comprender a los grupos 
vulnerables a los que pertenecen, pero también a los colectivos que reivindi-
can su no exclusión como parte del conjunto de la autoorganización colectiva 
que, desde el plano social, reivindica una mayor autonomía y libertad de 
estas mujeres. La mayor participación de estas mujeres y colectivos puede 
también favorecer un mayor consenso y un mejor compromiso político en pro 
de la interculturalidad� Pues, sin duda, huir del miedo y ganar poder, puede 
coadyuvar en la toma de control de los procesos de tomas de decisiones, 
para que estos se alejen de prejuicios que tradicionalmente se les asocian�

En este sentido, apostamos además por conformar una obra colectiva, 
que supusiese un escenario para dar apertura al debate y al análisis, de tal 
forma que contuviese trabajos que contribuyeran al ejercicio efectivo de la 
participación social y política, cuyo entendimiento dogmático ha de ser el 
del ejercicio efectivo de derechos y libertades en el marco de una demo-
cracia social� La alimentación de la interculturalidad de la participación y 
de la esfera pública desde una óptica interseccional, sin duda, nos ofrece 
la oportunidad de tomar una mejor conciencia desde la Academia y desde 
las instituciones para desechar procesos de socialización que, en la escuela, 
en las familias, en el tercer sector, en los medios de comunicación o en las 
organizaciones y partidos políticos, siguen presentes.

Hay que potenciar, por todo ello, un impulso de la ciudadanía activa impli-
cando a todas aquellas mujeres que no han sido objeto de reivindicación 
por el feminismo tradicional y hegemónico, condenándolas al sometimiento 
continuo a la masculinidad hegemónica� Esta obra, sin duda, una apuesta 
definitiva por una mayor cohesión social que parte de la reivindicación de 
estas mujeres como plenos sujetos de derechos integradas en una sociedad 
democrática. Lo que conduce a este congreso a reivindicar más espacios 
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para ellas en los medios, en la toma de decisiones y en el marco de la colabo-
ración público-privada. Lo que puede coadyuvar para construir una sociedad 
más plena, democrática e inclusiva.

Por ello, pretendemos que determinados colectivos de mujeres tengan un 
sitio en el espacio social y político, así como en el entorno académico-científico, 
que tengan derecho a la voz y a opinar contribuyendo a una mayor amplitud de 
la esfera pública y que desarrollen un mayor sentimiento de pertenencia� Los 
distintos trabajos que contiene la obra contribuyen a crear e instaurar un espa-
cio de visibilidad, debate y análisis de la diversidad presente en el feminismo, 
donde se compartan saberes y prácticas de manera horizontal e igualitaria.

Ello, desde las perspectivas de género e interseccional en cuanto cate-
gorías de análisis y del enfoque multidisciplinar presidido por el Derecho 
Constitucional y la Ciencia Política, cumpliendo así con cuatro propósitos 
fundamentales:

Primero: otorgar un determinado estatus de representación a los colecti-
vos y mujeres que sufren imbricación de opresiones.

Segundo: establecer alianzas entre distintos feminismos que se ubican en 
España, Europa y los «sures globales», así como entre esta pluralidad de 
feminismos, la Universidad y las instituciones.

Tercero: promover una participación social y política más eficaz, de manera 
que tales colectivos y mujeres comiencen a ocupar espacios públicos, ins-
taurar un diálogo con las instituciones y el mundo empresarial, agregar sus 
intereses y necesidades a la agenda pública y, finalmente, participar en los 
procesos de toma de decisiones�

Cuarto: incrementar la eficacia del reconocimiento, el ejercicio y la tutela 
de los derechos fundamentales y libertades públicas de todas las mujeres, en 
especial de aquellas que, al sufrir imbricación de opresiones, resultan tradi-
cionalmente excluidas y no cuentan con opciones de luchar por tal conjunto 
de derechos y libertades�

La obra dispone de 12 trabajos, resultado de una reconversión en forma 
de Capítulos de este libro MUJERES, ESFERA PÚBLICA E INTERSECCIONA-
LIDAD de las ponencias y comunicaciones que se presentaron en el citado 
evento científico. Y que nos presenta todo un elenco de personas investiga-
doras jóvenes y ya experimentadas, que contribuyen al desarrollo de estos 
propósitos�

Esperando que sean de su interés, permítanme agradecerles a todas estas 
personas su colaboración y empeño en la lucha por la consecución de una 
plena igualdad�

Sergio Martín Guardado
Director de la Obra

Profesor de Derecho Constitucional
Universidad de Salamanca
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CAPÍTULO I

LA INTERSECCIONALIDAD FEMINISTA 
EN UNA ENCRUCIJADA HISTÓRICA. 

DE LA RETÓRICA VIRAL A LAS 
PRAXIS EMANCIPADORAS

María Almudena Cabezas González
Profesora de Geografía Política

Universidad Complutense de Madrid

1. La interseccionalidad feminista en una 
encrucijada histórica

Tras su aparición a finales de los años 80 del siglo pasado la interseccio-
nalidad se ha abierto camino hasta ser un concepto obligado en las teorías 
de ciencias sociales y especialmente en las políticas públicas de género o 
con intencionalidad feminista� En la teoría feminista la interseccionalidad es 
una forma predominante para conceptualizar los sistemas de opresión que 
construyen nuestras múltiples identidades y nuestras localizaciones sociales 
en jerarquías de poder y privilegios (Carasthatis, 2014). Aunque se trata de 
un concepto complejo y polisémico, que tiene cierta indeterminación y plas-
ticidad, debemos congratularnos por el reconocimiento y la aceptación de un 
concepto de ancho calado tanto en sus dimensiones teóricas como prácicas. 
Ahora bien, debemos contemplarla como una herramienta analítica insepa-
rable del contexto de análisis o ubicación que nos remite a la contingencia1 
—momento y lugar concretos—, en el que se abrochen de forma específica 
las relaciones de poder� Y, por ello, la interseccionalidad no puede ser una 

1. Me gusta hacer referencia a la forma en que Chantal Mouffe (2005) aborda la trascen-
dencia de la contingencia en política, pues se relaciona con el pensamiento espacial de la 
geografía de Doreen Massey (2005), en relación a la apertura, posibilidad y multiplicidad 
del mismo al pensar lo político�
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herramienta ahistórica, especialmente cuando nos encontramos ante lo que 
podría ser una crisis civilizatoria2�

El concepto, aunque no la esencia de las teorías de las presiones cruzadas, 
acuñado por Kymberley Crenshaw —fundadora de la Teoría Crítica de la Raza 
en la academia legal norteamericana—, destacaba que en Estados Unidos 
las mujeres negras estaban expuestas a violencias y discriminaciones por 
razones de raza y de género simultáneamente (1989), y como en los juicios 
laborales solo se abordaba una discriminación o la otra, siendo ambas un 
tandem que operaba sobre ellas� Esta autora ya diferenciaba entonces tres 
tipos de interseccionalidad: la intereseccionalidad estructural, referida a la 
forma en que la ubicación de las mujeres negras en la interseccion de raza 
y de género convierte su experiencia de la violencia doméstica, de la viola-
ción o de las reformas previsionales, es cualitativamente diferente a la de las 
mujeres blancas; 2. la interseccionalidad política, referida a la forma en que 
las políticas feministas y antirracistas han funcionado en tándem para mar-
ginalizar las cuestiones que afrontan las mujeres negras, como dos agendas 
que las marginan y chocan entre sí; y, la interseccionalidad representacional 
relativa a la producción de imágenes de las mujeres negras vistas desde los 
tropos del sexismo y el racismo, y cómo las críticas a dichas representacio-
nes son marginadas y reproducen la objetivación de las mujeres negras.

Por ello, la antropóloga social colombiana Maya Viveros (2016) destaca 
que la interseccionalidad como perspectiva teórica y metodológica busca dar 
cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Por 
ello, no podemos desviarnos de la tarea de comprender, dilucidar o desatar, 
la forma en que se intersectan las relaciones de poder de raza, clase y género 
(Crenshaw 1989, Collins 1990). Y aunque, posteriormente, el concepto se 
amplía con los estudios de ciudadanía de Yuval Davis (1991) para recono-
cer otras dimensiones de estratificación social —como la edad, la situación 
migratoria o la sexualidad—, que generan opresiones, y han sido incluidos en 
las políticas públicas de género, lo cierto es que no podemos perder de vista 
lo trascendental de las tres primeros para la categoría de interseccionalidad�

La clase, la raza y el género son categorías sociales asociadas a regímenes 
históricos y geoculturales del llamado poder sobre —acompañados de princi-
pios, tecnologías y mecanismos específicos—, de los que todavía no hemos 
sido capaces de desprendernos en su totalidad, y que se han venido transfor-
mando y adaptando histórica y geográficamente en distintas formas de arti-
culación, pero que en su materialidad cotidiana siguen operando de forma 
conjunta. Y si al considerar los ejes de poder y privilegio que estratifican social-
mente nuestras sociedades dejamos de nombrarlos, lo interseccional podría 

2. Se trata de considerar las crisis globales interconectadas y sobrepuestas financieras, de 
cuidados, ecológica y de fronteras racializadas (Williams 2021; Cabezas y Medina, 2021); 
al tiempo que parece llegar a su fin el marco moderno del sentido común liberal en torno 
al consenso democrático y la vigencia de los derechos humanos.
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conjugar una amorfa apelación a la diversidad como tropo neoliberal que no 
busca modificar las causas de las desigualdades y las discriminaciones.

Sería entonces el uso viral de lo interseccional una más de las operaciones 
lingüísticas que diluyen la potencia del marco feminista del que provienen. 
El lenguaje arrastra tras de sí una sedimentación de praxis pero, en ocasio-
nes, nos encontramos con reflexiones plagadas de inflación conceptual, pero 
carentes de contenido material específico (Maldonado, 2021). En Europa y 
América del Norte la interseccionalidad se ha convertido en un marco de 
políticas fundamental, ya sea ligado a la práctica de la cooperación al desa-
rrollo o a la política exterior feminista, pero las dinámicas de poder en las 
propias instituciones internacionales que la impulsan no son ajenas al man-
tenimiento del sobrecruzamiento de estas opresiones. Entonces, el concepto 
de moda se ubica en una encrucijada histórica que nos invita a movernos 
desde la retórica viral de la etiqueta o marca en las políticas públicas institu-
cionales a las praxis emancipatorias de los feminismos y las feministas, ya 
sea que estas actúen en los movimientos sociales, en las ONGs, como parte 
de las acciones colectivas de actores multinivel, en algunas instituciones, o 
bien, en los intersticios entre las mismas�

2. Retóricas virales en torno a lo interseccional

Pensar las instituciones y la participación política o los espacios sociales 
desde la interseccionalidad implica repensar los marcos legales e institucio-
nales desde el cruce o sobrecruce de las discriminaciones, dado la experien-
cia de la interseccionalidad no es la suma de racismo y sexismo para alcanzar 
la inclusión en una estructura o marco analítico existente� Por eso surgen 
interrogantes respecto al carácter de la inflación discursiva del término en las 
políticas públicas ¿en qué medida el derecho y las instituciones liberales pen-
sadas desde la universalidad de los sujetos pueden responder al reto inter-
seccional cuando se organizan desde una mismidad, como representaciones 
cerradas? Más concretamente, si pensamos en los marcos de la política de 
la UE ¿ya sea la acción de Frontex o el desarrollo de la Política Agrícola 
Común serían ejemplos de la interseccionalidad que afirma difundir y apli-
car la Unión Europea con sus políticas de igualdad? o bien, pensando en y 
desde el Estado español ¿es suficiente el plural del Instituto de las Mujeres 
del Ministerio de Igualdad para afirmar el carácter interseccional de la acción 
pública de dicha institución?3 Asimismo, cuándo la policía nacional concurre 

3� La agenda de este verano en los Cursos de Verano de la UIMP, organizado por la Directora 
del Instituto de las Mujeres de España nos remite una vez más a la idea de las mujeres 
en los conflictos como una categoría única, sin referencias a mujeres concretas en nin-
guna de sus clasificaciones ya sea como refugiadas o víctimas de los conflictos, como si 
todas ellas fueran una única realidad; véase en Internet: https://www.uimp.es/agenda-link.
html?id_actividad=65OW&anyaca=2024-25.
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a un desahucio y acompaña los procesos judiciales ¿podemos decir que se 
aplican marcos interseccionales? o bien ¿son interseccionales las políticas 
de apoyo a las mujeres trabajadoras en los espacios rurales donde la mayoría 
son jornaleras temporeras?4

En Europa y América del Norte, la interseccionalidad es un concepto aca-
démico estándar5. Si la interseccionalidad fue una respuesta a las limitacio-
nes de los feminismos blancos, de clase media o burguéses, que habían 
ignorado su contexto geopolítico de enunciación, y nos ha sido legada por 
los feminismos negros de América del Norte6, y alimentada posteriormente 
de las teorías posmodernas que se desarrollan en contextos europeos, el 
debate sobre la misma y su recepción no es idéntica en los diferentes con-
textos geopolíticos (Viveros 2022, 34).

La interseccionalidad comienza a situarse en el horizonte de las políticas 
públicas como el trato institucional hacia las desigualdades que se abor-
dan en principio de forma unitaria. Así, en la Unión Europea desde el año 
2000 se había priorizado el eje de género, y solo posteriormente comienza 
a visibilizar la doble discriminación (Handcook, 2007), por ejemplo, de las 
mujeres migrantes, aunque las Directivas del Consejo de Europa no abor-
dan cómo interactúan el género y la raza o procedencia étnica7� De esta 
forma, la incorporación de la interseccionalidad en las prácticas va produ-
ciendo una jerarquía de las desigualdades, que privilegia unos ejes —el de 
género o la procedencia étnica—, sobre otros, y sólo desde 2007 comienza 
a situarse en el discurso institucional la interseccionalidad y la coordinación 

4� Véase el trabajo sobre las temporeras de la fresa en los campos de Huelva a cargo de 
Pastora Filigrana, abogada en AmecoPress: https://amecopress.net/Huelva-Las-jornale-
ras-marroquies-de-la-fresa

5� Anna Carasthatis (2014) reconoce que los beneficios de la interseccionalidad como para-
digma investigador —la simultaneidad, complejidad, la irreductibilidad e inclusividad—, se 
pierden cuando se usa de forma superficial.

6� Ella mostraba que el marco legal y normativo en materia de discriminación no conside-
raba la intersección entre discriminación sexista y racial, dejando así un vacío para la 
discriminación específica experimentada por las mujeres negras afroamericanas. Recor-
damos que analiza los casos de discriminación vividos por mujeres que fueron juzgadas 
por cuestiones de género o por cuestiones raciales y étnicas, pero nunca por combinación 
de ambas y mostró que el marco legal de referencia sobre las mujeres se hizo en base a 
la experiencia de las mujeres blancas, y que la de los afroamericanos se hacía en base a 
la experiencia de los hombres� Entonces, se mostraba como la combinación de racismo y 
sexismo debía ser incorporada en la praxis legal�

7� La Directiva 2000/43/CE del Consejo de Europa, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato a las personas independientemente de su 
origen racial o étnico, así como la Directiva 2000/78/Ce del Consejo de Europa del 27 
noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación, (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357), 
son ejemplos de referencias a las múltiples discriminaciones que no tienen carácter 
interseccional�
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entre diferentes organismos de igualdad y la incorporación de la sociedad 
civil como expertas en interseccionalidad. Desde entonces la extensión de 
su uso como paradigma —en muchas ocasiones de forma superficial y no 
cuestionada—, es un verdadero reto para las administraciones públicas. De 
hecho, nos encontramos con una aplicación reduccionista en la práctica, 
con ejes que siguen siendo tratados por separado y como discriminación 
múltiple que produce una dinámica de competición entre grupos —lo que 
algunas han denominado los juegos olímpicos de los oprimidos— (Hancock, 
2007). Cuando la UE establece un marco normativo desigual para abordar las 
desigualdades se produce un recorte en los recursos específicos de género, 
dado que se yuxtaponen distintas desigualdades en lugar de tratar las inter-
secciones existentes, en un contexto de gender backslash que genera un 
movimiento defensivo de las ONGs de mujeres (Lombardo y Verloo 2010). 
Entonces, el denominado enfoque integrado va a generar competencia por 
los recursos entre las ONGs.

En un marco de estructura neoliberal la interseccionalidad viene a afirmar 
que todas las personas tienen una identidad polifacética hecha de intersec-
ciones, pero en su aplicación práctica no se ha buscado desabrochar las 
formas en que las intersecciones por raza y género y por género y clase 
generan discriminaciones, siendo entonces que el concepto pierde su poder 
crítico (Boticci 2002, 68, en Viveros 2022, 29). Cuando en política, como nos 
recuerda siempre Rita Segato, se practica el florerismo de efectuar peque-
ñas concesiones superficiales hacia un colectivo discriminado, esta práctica 
tiene escasa o nula influencia en la modificación del statu quo, y la etiqueta 
interseccional se convierte en tokenismo: una concesión simbólica sin efec-
tos transformadores8�

Numerosos trabajos han establecido que la enunciación de los ODS 
parece tomar en serio la interseccionalidad dado el slogan general de No 
dejar a nadie atrás como compromiso de inclusividad ha llevado a afirmar 
el planchado y cooptación del concepto de interseccionalidad, en especial, 
si la debatimos en relación a las migraciones (Menton et Al. 2020; Datta 
y Bastia, 2024). Desde los feminismos antiracista y poscolonial se alude a 
la necesidad de relacionarla con otros objetivos del desarrollo y pregun-
tarnos por los beneficios potenciales de adoptar esta vision en cuanto a 
salud y cuidados, teniendo en cuenta las limitaciones que impone el marco 
neoliberal que empapa su formulación. Así, en un breve y excitante texto, 
Win J. Everjoyce (2016) se preguntaba qué pasa con las mujeres africanas 
que no son suficientemente pobres, no están embarazadas o sin poder, 
y por qué la cooperación se ha olvidado de ellas. Y aquí resuena una vez 
más el tipo de descontextualización geopolítica en donde la intersecciona-
lidad no supera la construcción de la representaciones geopolíticas de las 

8. Una práctica que bien nos retrataba ya Juan Rulfo en su maravillosa narración de «Nos 
han dado la tierra», sí, nos dieron una tierra yerma e improductiva.



La presente obra trata de abordar con detalle el problema de la crisis de re-
presentación de algunos colectivos de mujeres que, ya insertos en la reivindi-
cación feminista, sin embargo, no están respaldados por un diálogo, desde la 
participación social y política, con las instituciones. A partir de la óptica jurídica y 
politológica y desde la interseccionalidad, como perspectiva de análisis, nos plan-
teamos una cierta crisis del concepto de representatividad y del propio sistema 
político-participativo. 

Aquellas mujeres que más riesgo de exclusión sufren (mujeres racializadas, 
mujeres migrantes, mujeres discriminadas por razón de identidad de género y 
orientación sexual, mujeres del mundo rural, etc.) requieren que se visibilice esta 
parte del feminismo; pues, sus organizaciones son canales de participación pri-
vilegiada, de los que parten las reivindicaciones de sus dificultades concretas. 
Desde esta idea, se pretenden ofrecer a los poderes públicos unas bases que 
expongan las razones de esa desigualdad estructural; ya que la misma circuns-
cribe de un déficit de representación de necesidades e intereses de determinadas 
mujeres, como las que se insertan en los colectivos y mencionados. 

Desde un enfoque multidisciplinar, presidido por el Derecho Constitucional y 
la Ciencia Política, a partir de la perspectiva de género y la interseccionalidad, en 
cuanto categorías analíticas; la pretensión de que se otorgue un cierto estatus a 
estas mujeres y posibilidades para luchar por un conjunto de derechos de cuyo 
ejercicio efectivo son excluidas. Al tiempo, expresar la necesidad de que comien-
cen a asumir responsabilidades y generar un diálogo para con las instituciones, 
de tal forma que sin arrebatarles las identidades que les son propias tengan un 
mayor sentimiento de pertenencia a la comunidad. La participación puede signifi-
carse como una herramienta de inclusión, desde la interseccionalidad.
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