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La cuestión del género abordada por el pensamiento y praxis feministas se ha convertido en
una creciente preocupación por parte de la opinión pública en las últimas décadas a nivel
mundial. La desigualdad en el acceso a recursos y la violencia multi-dimensional que sufren
mujeres y niñas  desde hace siglos, así como las estrategias para paliar la violencia
estructural que vive esta población, son aspectos de creciente preocupación a nivel global.
En efecto, los datos son alarmantes: por poner un ejemplo, según datos de NNUU (2021),
una de cada cinco mujeres y niñas han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una
pareja en los últimos 12 meses a nivel mundial, pero todavía existen 49 países donde no
existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia. Como parte
del acuerdo de NNUU de 2015, el ODS 5 sobre “igualdad de género y empoderamiento de
las mujeres y niñas” recoge esta preocupación y señala la cuestión de género como un
aspecto central que debe ser tratado por los estados miembros para alcanzar un mundo más
justo y sostenible. No obstante, ¿qué entendemos por “igualdad de género”? ¿Tenemos un
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marco común y uniforme desde el que comprender las propuestas que son abordadas por la
praxis feminista actual? ¿Qué retos abre la diversidad de propuestas, así como la diversidad
de contextos, a la hora de pensar la cuestión de género? ¿Qué papel juega la praxis
feminista en la configuración de un mundo más justo y sostenible?

La historia del movimiento feminista es dilatada, divergente, no unidireccional. Desde las
sufragistas inglesas del s. XIX, hasta el feminismo radical y el feminismo negro de los 1970.
Desde el feminismo post-estructuralista, hasta el feminismo interseccional o decolonial de
final de s. XX. Desde la lucha contra la caza de brujas, hasta las luchas por la tierra y contra
el extractivismo a nivel global, donde las mujeres ocupan un lugar central. Hay un grito
desgarrador que clama que el feminismo tiene algo que decir, y que cuestiona el papel que
se nos ha otorgado a las mujeres en la configuración del mundo. No obstante, la diversidad
del propio movimiento y praxis feministas desde los inicios de su historia – sus puntos en
común, pero también divergencias, líneas de fuga y solapamientos – se materializa en un
sinfín de propuestas actuales que, desde los diversos feminismos, abordan la exploración del
patriarcado y sus violencias a nivel transnacional. Al tiempo que el potencial del movimiento
y praxis feministas se extiende a nivel transnacional, resurge también la contra-ofensiva
patriarcal en forma de extremismos, auge de la extrema derecha y revanchismo populista
(lo que popularmente se ha conocido en el contexto anglosajón como Angry White Men
[“AWN”] u “Hombres Blancos Enfadados”). En este contexto, el ODS-5 que aborda la
cuestión de género plantea un diagnóstico y unos mecanismos de acción concretos para
combatir la desigualdad de género, fundamentalmente centrados en la disparidad que
sufren mujeres y niñas en el acceso a recursos, espacios de liderazgo y violencia a nivel
multi-dimensional. No obstante, tanto por el contexto de su diseño y aprobación (firmado
por gobernantes explícitamente declarados contra el feminismo, como Donald Trump o
Vladimir Putin) como por la retórica de su contenido (a menudo acusada de “vacía”),
numerosas personas ponen en duda la autenticidad del deseo de combatir la desigualdad, o
el efecto de su potencial ejecución.



En esta presentación, abordaremos la cuestión género en el marco de los ODS para plantear
preguntas en torno a qué tienen que decir los feminismos sobre la construcción de un
mundo otro. En primer lugar, realizaremos una exposición del contexto en el que nos
movemos: la evolución de los datos e indicadores sobre la situación de las mujeres y niñas
en las últimas décadas, tanto a nivel global como particularmente en el caso español, en
relación al acceso a recursos y violencia sufrida. Abordaremos también, en paralelo, algunos
datos sobre la percepción del feminismo en la sociedad y su potencial relación con la



polarización del espectro social.

En segundo lugar, haremos un breve repaso de las distintas etapas y propuestas del
movimiento y pensamiento feministas a nivel global desde el s. XIX. Particularmente,
abordaremos los legados de dichas propuestas en la construcción de tres grandes escuelas y
tradiciones contemporáneas a la hora de entender el género: el feminismo liberal, el
feminismo de la diferencia y el feminismo post-estructuralista. Ejemplificando esta
diversidad a través de las tres grandes tendencias que se han dado en el estudio crítico de
la “in/seguridad” (critical security studies), abordaremos las líneas de diagnóstico,
argumentos principales y propuestas de intervención que tienen cada una de estas escuelas
en torno a la situación y el papel de las mujeres en la construcción de un mundo “más
seguro”.

En tercer lugar, realizaremos un repaso de la historia del movimiento feminista en el estado
español, para explorar los puntos en común y las divergencias de diferentes propuestas, así
como las tensiones en torno a la institucionalización o la autonomía del movimiento
feminista en España. De manera crítica, abordaremos cómo algunas de las actuales
polémicas sobre aspectos que están derivando en nuevas propuestas de legislación, como la
cuestión trans (el “Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la
garantía de los derechos LGTBI”) o el trabajo sexual (“Ley de libertad sexual” / Reforma del
Artículo 187 del Código Penal) responden en parte a la materialización de dichas
divergencias al interior del propio movimiento feminista español en las últimas cuatro
décadas. Como un horizonte esperanzador, repasaremos de manera limitada algunos de los
aspectos que están en el punto de mira de la actual lucha feminista a escala local/nacional:
la defensa de las madres protectoras y su relación con la violencia patriarcal (doméstica), la
defensa de derechos ya conquistados pero en riesgo (como el aborto) o la mirada
interseccional del feminismo sobre los problemas actuales de nuestra sociedad global
(extractivismo del Sur global y “caza de brujas”; migración, fronteras y cadenas globales de
cuidados; defensa del sistema público en época de austeridad, ciudades ecosostenibles;
etc.).
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